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Las teologias de

Abya-Yala valoracion desde

la teologia sistematica

^^^JuaruJos^ama^

1. La teologia: entre

la sistematicidad

y la resistencia al sistema

La teologia latinoamericana de la

liberacion esta abriendose a nuevos
horizontes, a partir de los nuevos rostros y
sujetos emergentes, de los nuevos niveles de
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conciencia y nuevos desaffos que la propia realidad

plantea: la naturaleza, la tierra, las mujeres, los afro-

latinoamericanos, los indigenas, el campesinado, los

excluidos—cada vez mas numerosos— por el neoli-

beralismo, etc. Elio comporta cambios profundos en

el paradigma que empezo a desarrollarse hace cuatro

decadas.

Las nuevas teologias que surgen dentro del

paradigma de la teologia de la liberacion y que abren

a este nuevos horizontes no pueden considerarse

puramente experimentales, sino que han adquirido

un grado de madurez suficiente como para que nos

preguntemos por los desaffos que plantean a la

teologia sistematica y por las cuestiones que esta

plantea a aquellas.

Toda teologia es, por su propia naturaleza, siste-

matica. Toda teologia es logos, discurso sobre Dios,

reflexion ordenada que sigue una metodologfa y
parte de un principio o de unos principios (fides

quaerens intellection; spes quaerens intellectum; intellectus

quaerens fidem; intellectus iustitiae et misericordiae;

principio-liberacion, etc.). Toda teologia tiene su Sitz

im Leben, su contexto vital, se mueve dentro de un
determinado juego de lenguaje, posee su propia gra-

matica y su propia logica o contra-logica.

Todas las teologias operan con una herramienta

comun: la hermeneutica, la practica de la interpretacion,

ya que trabajan con textos considerados fundantes,

sagrados, muchos de los cuales son del pasado y
pertenecen a otro horizonte religioso y cultural. La
hermeneutica es la herramienta propia, especffica, de
la teologia. Sin ella, no hay teologia, sino recitacion,

memorization o simple glosa de textos. Cuando las

religiones y las iglesias renuncian a la hermeneutica,

desembocan facilmente en el fundamentalismo. Las

teologias en cuyas religiones predominan las tra-

diciones orales sobre las escritas recurren tambien a

la interpretacion de dichas tradiciones, que leen desde
la propia realidad. Los textos orales y escritos crecen

en sentido con sus lectores, como decia san Gregorio

Magno de la Escritura.

Tambien las teologias de Abya-Yala son siste-

maticas, con su propia sistematicidad, claro esta,

como puede comprobarse sin especial dificultad en la

exposition de las distintas teologias que se hace en
esta obra.

Ninguna teologia puede erigirse en juez de las

demas, alegando la existencia de unos principios

universales, validos para todo tiempo y lugar, y para

todas las comunidades religiosas y teologicas. Y, sin

embargo, asi se ha operado durante al menos los

ultimos siglos de teologia cristiana, desde Lutero y
Trento para aca, que han sido siglos de pensamiento
teologico unico y uniforme como uniforme era cada

iglesia. Hemos elevado a universalmente valido y
teologicamente correcto lo que solo es valido y correcto

para un determinado grupo humano, una determi-

nada comunidad religiosa o una cultura, la occidental,

por cierto minoritaria. A partir de ahi.

...las razones de los demas se nos antojan
sinrazones y nos invitan a demonizarlos y a

expulsarlos de nuestro mezquino paraiso L

Hay una tendencia dualista a considerar racional

o al menos razonable la teologia occidental e irra-

cionales las demas. Esa tendencia, igualmente dua-
lista, se da en nuestra consideration de la realidad,

tambien de la realidad religiosa, donde establecemos
distinciones rigidas entre lo sagrado y lo profano, lo

racional y lo irracional, la ciencia y el mito, la ideologia

y la verdad, el bien y el mal, etc. Distinciones que
resultan arbitrarias, ya que cada elemento continen al

otro de alguna manera.
Toda teologia se resiste a dejarse encerrar en una

camisa de fuerza. Tambien la teologia sistematicapor
muy atrincherada que este en su sistematicidad. Esta

se encuentra en una permanente reconstruction

porque no se mueve en el horizonte de la razon pura,

sino de la razon practica, y se reconstruye y reformula

conforme a los procesos historicos. A ella puede
aplicarsele el verso de Machado: "Se hace camino al

andar". En este casi, el camino es el sistema y se va
haciendo segun se va caminando.

La resistencia es mayor cuando se intenta

sistematizar la experiencia, toda experiencia, y de
manera especial la experiencia religiosa, que cons-

tituye el punto de partida del acto teologal y de la

actividad teologica, y cuando nos las habemos con
realidades tan poco sistematizables como Dios, el

Espiritu, la gracia, la salvation, el pecado, la esperanza,

la fe, el amor, la palabra de Dios, que no se dejan

apresar en un mundo categorial estrecho. Hablamos
de la Trinidad por decir algo, por no callar, decia san

Agustin, lo que es aplicable a los diferentes temas de
la teologia.

La teologia no solo posee caracter asertivo,

proposicional. Es tambien interrogativa, esta en ac-

titud euristica, de busqueda. La pregunta, decia

Heidegger, es la suprema forma del saber. La teologia

debe ser interrogativa y creativa, ha de estar en actitud

de busqueda, de sospecha, de critica; sospecha y
critica que deben alcanzarla a ella misma. Lo expresaba
magistralmente Kart Barth en un texto antologico,

que deberia servirnos de guia a quienes nos dedicamos
al trabajo teologico y creemos que ya lo dominamos

y tendemos a hacer nuestro trabajo de manera
rutinaria, repetitiva y cansina:

El trabajo teologico se distingue de los otros —

y

eso podria ser ejemplar para toda tarea del

espiritu— por el hecho de que aquel que quiere

realizarlo no puede llegar a el descansado, desde

unas cuestiones ya solucionadas, desde unos
resultados ya seguros, no puede continuar el edi-

ficio sobre unos fundamentos ya que han sido

colocados, no puede vivir de unos reditos de un
capital acumulado ayer, sino que se ve obligado,

cada dia y cada hora, a volver a empezar por el

principio. En la ciencia teologica, 'continuar' sig

1
S. Giner, Carisma y razon, Alianza, Madrid, 2003, pag. 10.
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nifica siempre 'volver a empezar por el principio'.

Ante su radical riesgo, el teologo debe ser sufi-

cientemente fuerte, al moversele la tierra bajo sus

propios pies, para buscar una nueva tierra firme

sobre la que sostenerse, como si no la hubiera

tenido nunca. Si la teologi'a no quiere precipitarse

en la arterioesclerosis, en el aburrimiento ergotista,

su trabajo de ningun modo puede ser rutinario, no
se puede realizar en funcion de un automatismo.

En toda teologfa sistematica han de caber: ele-

mentos asistemicos, como la memoria historica, una
memoria no complaciente con el pasado sino siempre

subversiva que busca rehabilitar a las vfctimas, y la

biograffa del teologo y de la teologa asf como de la

comunidad desde donde reflexiona; y elementos

crfticos del sistema, como la mfstica, que no se deja

apresar en la rigidez de una proposiciones doctrinales

rfgidas, y la profeci'a, que eleva el tono de voz de la

denuncia cuanto mayor es la injusticia y la inhuma-
nidad de los "humanos" y anuncia la utopia de un
mundo nuevo. La teologi'a, con mayor o menor grado
de sistematicidad no debe descuidar la compasion,

que esta en la entrana misma de toda persona, es

constitutiva de Dios y esta en la base del menaje y de
la praxis liberadora de Jesus de Nazaret. A los teologos

y las teologas nos deberia ser aplicable lo que decia de

los filosofos Epicuro: vana es la palabra del filosofo

que no sirva para aliviar, siquiera mfnimamente, los

sufrimientos humanos. La teologi'a, en fin, deberia

hacer realidad lo que deci'a Marx de la religion: "La

religion es el suspiro de la criatura oprimida, el corazon

de un mundo sin corazon, asf como el espi'ritu de un
mundo sin espi'ritu", y renunciar a ser lo que ya

denunciara tambien Marx: "opio del pueblo".

En lo que sigue no voy a juzgar a las actuales

teologi'as de Abya-Yala desde la teologi'a sistematica

europea, ni siquiera desde la teologi'a latinoamericana

de la liberacion mas sistematica. Lo que hare sera

entrar en la entrana misma de esas teologi'as y ex-

plicitar su caracter sistematico, en cuanto reflexion

teologica, y su caracter trans-sistemico, en cuanto

accion profetica; explicitar los nuevos sujetos, las

nuevos principios y las nuevas categorfas para ter-

minar haciendo unas sugerencias sobre la necesidad

de hacer teologi'a en el nuevo contexto de pluralismo

cultural y religioso. Me centrare en estas seis teologi'as:

feminista, indfgena, afro-latinoamericana campesina,

ecologica, y teologi'a y economfa.

2. Teologfa feminista 35

2.1. Desencuentro entre mujer

y teologi'a de la liberacion

En el origen del nuevo paradigma de la teologi'a

latinoamericana se produjo un desencuentro entre

teologfa y mujer. Las mujeres cristianas, que desde el

principio tuvieron un importante protagonismo en la

praxis liberadora de los movimientos populares y en
grupos cristianos de base, estuvieron ausentes en la

configuracion del metodo y de la epistemologfa teolo-

gica, que llevaban la marca del varon. Las experiencias

de marginacion de las mujeres no entraban en la

perspectiva del nuevo quehacer teologico, que acusaba
los rasgos patriarcales del modelo clasico sin apenas
correctivos. El rostro femenino de la pobreza estruc-

tural no aparecfa por ninguna parte. El Dios de los

pobres se caracterizaba por ser el Dios liberador de
rasgos patriarcales. El Cristo liberador era el varon
acostumbrado a sufrir por nuestros pecados. Las
virtudes teologales respondfan al modelo masculino.

El varon era, en ultimo termino, el referente, el modelo
a imitar, tambien por las mujeres en los procesos de
liberacion.

Solo cuando las mujeres se incorporaron a la

reflexion teologica y participaron en la reformulacion

de la fe cristiana en clave feminista, comenzo a co-

rregirse el caracter androcentrico del discurso cristiano

liberador y a prestarse atencion a las discriminaciones

de genero y a la feminizacion de la pobreza como
elementos fundamentals de la opresion capitalista-

patriarcal.

2.2. Feminismo y option

por la mujer pobre

La teologfa feminista latinoamericana, nacida en
el interior del discurso politico y religioso de la libe-

racion, se ubica en el espacio de las mujeres social,

eclesial, polftica y culturalmente empobrecidas, y en

los movimientos de liberacion de la mujer, que trabajan

por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres

y por la eliminacion de las discriminaciones que
someten a estas a la condition de seres inferiores.

Traduce historicamente la opcion por los pobres en la

perspectiva de genero como "opcion por la mujer

pobre" 36.

El feminismo ofrece a esta teologfa importantes

instrumentos de analisis para identificar las diferentes

manifestaciones de marginacion de las mujeres y las

multiples formas de violencia contra ellas, sus rafces

mas profundas, que se encuentran en el sistema pa-

triarcal, su articulation con otros sistemas de domi-
nation y sus mecanismos de perpetuation. Asimismo,
proporciona categorfas antropologicas y polfticas para

elaborar un modelo de convivencia integradora y no
excluyente, fundado en una conception unitaria del

ser humano al tiempo que multipolar, igualitaria al

tiempo que respetuosa con la diferencia. El feminismo

posee una base etica que exige el final de la intolerancia

y la construction de un modelo de relaciones no
jerarquizadas entre hombres y mujeres, que tiene su

base en el reconocimiento de la equivalencia humana.
El feminismo tiene tambien importantes efectos en el

campo del conocimiento, que se institucionalizan

bajo la formula de estudios feministas, como reconoce

Collin, y da lugar a una nueva epistemologfa tanto

filosofica como teologica.
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2 .3 . Etapas de un proceso

En la reconstruction del itinerario de la teologi'a

feminista latinoamericana a lo largo de un cuarto de

siglo, las propias protagonistas convienen en dis-

tinguir tres momentos sucesivos, que se corresponden

con tres importantes congresos de mujeres teologas:

el celebrado en Mexico, en 1979, el de Buenos Aires,

en 1985, y el deRfode Janeiro, en 199337. Enel primer

momento se empieza a descubrir a la mujer como
sujeto historico doblemente oprimido por razones de

genero y de clase, como sujeto de liberation y de

production teologica. Se hace una lectura biblica

desde la opresion de la mujer, centrandose en las

mujeres de la Biblia que contribuyeron a la liberation

del pueblo. En el segundo momento son mas las

mujeres que se incorporan al quehacer teologico y se

enfatiza la experiencia de la mujer como lugar epis-

temologico especi'fico. Se cuestiona el discurso teolo-

gico androcentrico calificado de racionalismo rigido

y logocentrismo. Se propone la elaboration de una
teologi'a desde la perspectiva de la mujer, que in-

corpora nuevos elementos: lo poetico, lo estetico, lo

afectivo, etc. La optica de la mujer se convierte en

criterio prioritario de interpretation de la Biblia, donde
se descubren imagenes femeninas de Dios. En el

tercer momento se concede gran importancia a las

teorfas de genero como instrumento de analisis de la

exclusion de las mujeres y como metodo de estudio

de los textos bfblicos. Cabe destacar la incorporation

de algunos teologos varones a esta reflexion.

2 .4 . Deconstruction

de las categorias

androcentricas

A lo largo de estos tres momentos, la teologi'a

feminista latinoamericana ha ido elaborando su

metodo teologico y su hermeneutica biblica con la

ayuda de los estudios antropologicos, sociologicos y
filosoficos feministas, y en dialogo con las teologfas

feministas del Primer Mundo y de otros continentes

del Tercer Mundo, como Africa y Asia. El proceso del

nuevo metodo se inicia con la deconstruction de las

categorias androcentricas, que excluyen a las mujeres
no solo del discurso teologico sino de la experiencia

cristiana. La deconstruction se lleva a cabo en todos

los campos y temas de la teologi'a cristiana: la historia

de la Iglesia, que invisibiliza a las mujeres; la antro-

pologia cristiana, que presenta al varon como criterio

de lo humano; la eclesiologia, que entiende la Iglesia

de manera jerarquico-patriarcal; la cristologia, que
ofrece una imagen patriarcal de Jesus; la sacramen-
tologia, donde solo los varones son reconocidos como
mediadores de gratia y las mujeres quedan reducidas

a receptoras pasivas; la etica, marcada por el desprecio

del cuerpo y por la consideration del cuerpo de la

mujer como motivo de pecado u ocasion de escandalo;

la soteriologia, que presenta a Cristo como redentor

del pecado que entro en el mundo por la mujer; las

traducciones e interpretaciones de la Biblia hechas
con categorias linguisticas y hermeneuticas andro-
centricas, etc. Es la hermeneutica de la sospecha que
se aplica no solo a los textos biblicos, sino al resto de
las fuentes del conocimiento teologico: definiciones

dogmaticas, textos de los Santos Padres, documentos
del magisterio eclesiastico, etc. Yo creo que en este

punto queda todavia mucho camino por recorrer.

2 .5 . Reconstruction

en perspectiva feminista

La segunda tarea de la metodologia teologica

feminista latinoamericana es la reconstruction, la

relectura de las tradiciones y los documentos consi-

derados fundantes de la fe desde la perspectiva fe-

minista de genero, con categorias inclusivas e incor-

porando dimensiones olvidadas en el quehacer teolo-

gico patriarcal: la corporalidad, la interdisciplina-

riedad, la conception unitaria de la realidad, la coti-

dianidad como espacio de la experiencia religiosa, la

comunicacion horizontal, la recuperation de los

sentimientos, la espiritualidad mediada corporalmen-
te, la cen tralidad de los simbolos como lenguaje propio

de la experiencia y transmision de la fe, la experiencia

subjetiva e intersubjetiva como clave hermeneutica;

la presencia del Espiritu, la vida de las mujeres como
criterio de lectura de los textos.

Conjugando estas y otras claves, las teologas

latinoamericanas estan llevando a cabo una fecunda

y creativa reformulation de los grandes temas del

cristianismo: antropologia unitaria bajo la mediation

del cuerpo; cosmovision holistica no compartimen-
tada; discipulado de iguales no discriminatorio por

razones de genero, pero tampoco clonico, etc.

2 .6 . Recuperation

de la memoria historica

Deconstruction y reconstruction en ningun caso

significan amnesia u olvido del pasado. Todo lo con-

trario: comportan la recuperation de la memoria
historica en su doble vertiente: la experiencia de los

sufrimientos de las mujeres y tambien de sus luchas,

su paciencia acompanada de su resistencia, su invisi-

bilidad unida a su dinamismo interior, su impotencia

y su fuerza historica. Es a partir de ahf, y no desde una
reconstruction idealizada y novelada, como cabe la

recuperation de la memoria de las antepasadas y la

superacion del fatalismo impuesto a las mujeres. La

recuperation de la memoria historica en clave

feminista cuestiona radicalmente la normatividad de

las tradiciones patriarcales opresoras. Frente a ellas

hay que afirmar las tradiciones emancipatorias de las

mujeres en la historia, pero sin caer en victimismos ni

en heroi'smos "femeninos".

La teologi'a feminista latinoamericana subrayo

desde el principio la praxis del carino como elemento

fundamental de la experiencia cristiana liberadora y
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de la metodologia teologica. Y creo que con razon.

Pero debe entenderse bien. Elio no significa una
feminizacion de la teologfa o una proyeccion de la

concepcion esencialista de los generos. La praxis del

carino se entiende como un nueva forma de relacion

entre los hombres y las mujeres, superadora de las

relaciones de dominacion o regidas por el interes.

2.7. Teologia ecofeminista

Dentro de la teologia feminista latinoamericana,

merece especial atencion el actual desarrollo de la

teologia ecofeminista, que tiene su espacio privile-

giado de reflexion en la revista Con-spirando. Revista

Latinoamericana de Ecofeminismo, Espiritualidad y
Teologia, editada en Santiago de Chile por un grupo
de mujeres en clave interdisciplinar 38. La evolucion

del feminismo al ecofemismo se produce justamente

en el momento en que se toma conciencia de las

estrechas conexiones entre las distintas formas de

opresion y violencia, desde las producidas en el seno

de la familia, en la sociedad y en la vida politica, hasta

las llevadas a cabo contra la naturaleza 39. Son las

mujeres las primeras en caer en la cuenta de la relacion

intrinseca entre la violencia ejercida contra la

naturaleza por el modelo de desarrollo antropocen-

trico y la ejercida contra ellas por el modelo andro-

centrico de organizacion politica, economica, social,

religiosa, familiar, educativa, etc. Al asociarse a la

mujer con la naturaleza y al varon con la cultura, se

deja la via libre para la dominacion de la mujer y de
la naturaleza por parte del varon y de su modelo
patriarcal de desarrollo. Sin embargo, esta relacion

opresiva no se presenta como forma de dominacion,

sino como proceso de liberacion y humanizacion,
como vehiculo de integracion de la naturaleza y de la

mujer en el ambito de la cultura y el desarrollo humano
—siempre, claro esta, bajo el prisma del varon— . La
mujer, liberada de la naturaleza, es introducida en el

mundo de la cultura, donde tiene lugar su plena

liberacion.

La teologia ecofeminista de la liberacion concreta

todavia mas las conexiones antes citadas, hasta

descubrir las existentes entre la exclusion economica,
social y politica de las mujeres, sobre todo las negras,

las campesinas y las indigenas, y la posesion de la

tierra por parte de un reducido numero de latifun-

distas. Son esas mujeres y esos niiios los priorita-

riamente excluidos de los bienes que la tierra produce,
los que se encuentran en primera linea de las amenazas
contra el ecosistema y quienes sufren de manera
directa los peligros de muerte procedentes de los

desequilibrios ecologicos 40.

2.8. Interaction de perspectivas

^No se aprecia en la teologia feminista cierta

teridencia a absolutizar categorias como "genero" y
"patriarcado" con descuido, o el menos minusva-

loracion, de otras igualmente importantes en la

teologias de la liberacion como "clase", raza", "etnia",

"identidad cultural", etc.? Es necesario descubrir e

identificar todas las discriminaciones, considerarlas

de manera unitaria y no disgregadamente. Y a partir

de ahi, coordinar las diferentes estrategias de lucha

contra todas las formas de exclusion. Dentro de la

marginacion de la mujer, la teologia feminista de la

liberacion debe poner el acento en la exclusion sufrida

por las mujeres, los ninos y las ninas afro-latinoame-

ricanas, indigenas y campesinas.

A su vez, la teologia ecofeminista debe tener una
actitud vigilante para no caer en un doble peligro que
constantemente le ronda: la sacralizacion del mundo
de la naturaleza y la absolutizacion del mundo de la

mujer. Por eso ha de aproximarse a ambos mundos
criticamente.

3. Teologia indigena

3.1. Una teologia vieja

y, a la vez, nueva

Es una de las tendencias mas innovadoras del

actual panorama teologico latinoamericano que esta

llamada a hacer aportaciones "revolucionarias" en el

conjunto de la teologia, ya que abre horizontes nuevos,
preteridos, cuando no negados explicitamente, por la

teologia cristiana 54. La teologia indigena, reprimida

desde la epoca de la conquista, es la que mejor res-

ponde a la experiencia religiosa de las comunidades
amerindias. Hoy se encuentra en pleno proceso

creativo. El primer momento de dicho proceso consiste

en la dignificacion de las religiones indigenas, la

recuperacion de sus culturas originarias y la afir-

macion de su propia identidad. De todo ello tuvieron

que despojarse muchos indigenas como condicion

necesaria para ser cristianos.

A este respecto creo que es aplicable a la teologia

cristiana la actitud que atribuye E. Galeano a la cultura

dominante en relacion con las culturas indigenas y
negras:

...la cultura dominante (la teologia cristiana

dominante) admite a los indigenas y negros como
objetos de estudio, pero no los reconoce como
sujetos de historia; tienen folklore, no cultura;

practican supersticiones, no religiones; hablan

dialectos, no idiomas; hacen artesanias, no arte 55.

La teologia indigena en cuanto sabiduria religiosa

de los pueblos originarios de Amerindia hunde sus

raices en un pasado muy lejano y es, por tanto, mas
antigua que la teologia cristiana. Sin embargo, la

irrupcion de las culturas y religiones indigenas en la

sociedad y la Iglesia latinoamericana se inicio hace

treinta anos. Por eso los indigenas tienen conciencia

de ser al mismo tiempo antiguos y nuevos sujetos de

la historia de las Americas. Durante la decada de los
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noventa se han celebrado tres Encuentros Latinoame-

ricanos de teologia indigena, que constituyen hitos

historicos en el proceso de concientizacion de los

pueblos indigenas abya-yalenses: en Mexico el ano

1991, en Panama en 1993 y en Bolivia en 1997.
3.2.

Culturas indigenas,

"lugares teologicos

"

Los propios cultivadores de la teologia indigena

la definen en los siguientes terminos:

Es el conjunto de experiencias y de conocimientos

religiosos que los pueblos indios poseen y con los

cuales explican, desde milenios hasta el dfa de hoy,

su experiencia de fe, en el contexto de su vision

global del mundo y de la vision que los demas
tienen de estos pueblos... Es, por tanto, un acervo

de practicas religiosas y de sabidurfa teologica

popular, del que echan mano los miembros de los

pueblos indios para explicarse los misterios nuevos

y antiguos de la vida. Por eso no se trata de algo

nuevo ni de un producto propiamente eclesial,

sino de una realidad muy antigua que ha so-

brevivido a los embates de la historia.

En la base de la teologia indigena se encuentra la

memoria historica colectiva. A partir de ahi reconoce

a las culturas indigenas como "lugares teologicos" y
espacios de revelacion del amor de Dios. Por eso

intenta recuperar los mitos, ritos y utopias ancestrales

como ambitos privilegiados donde se encuentran las

verdades fundamentales de la humanidad, la fuente

de activacion de la energia espiritual de los pobres y
el principio de resistencia frente a la actual coloni-

zacion occidental de signo neoliberal. Las experiencias

y practicas religiosas rituales que otrora fueron

anatematizadas como idolatricas y supersticiosas por

el cristianismo occidental—tanto el ortodoxo como el

renovador—, hoy son reconocidas como paradigmas
de espiritualidad y se compaginan armonicamente
con las liturgias cristianas.

La defensa de la vida de todo lo viviente constituye

su principal objetivo: plantas y animales, rios y
bosques, hombres y mujeres, personas y comunidades
humanas. Espiritualidad y cotidianidad son dos de

sus rasgos fundamentales. Es en la vida cotidiana

donde se vive la experiencia de lo sagrado,

... la convivencia con la PachaMama-Madre Tierra,

que constituye el Sacramento del amor de Dios

Padre y Madre, criadora, providente, saturada de
vida en su multiformidad, —afirma D. Llanque,

sacerdote y teologo indigena peruano— 56.

Entre las caracteristicas de esta teologia cabe citar

las siguientes: cosmico-ecologica, ritualizada y
celebrativo-festiva, mitico-simbolica, comunitaria;

busca el equilibrio entre divinidad, naturaleza y co-

munidad; vive la experiencia de la contemplacion en

medio de la creacion; se realiza en un clima de dialogo
pluralista, interreligioso, intercultural y transhistorico.

3.3.

Teologias indigenas plurales

La teologia indigena es tan plural como plurales

son sus pueblos, culturas, religiones y espacios geo-
graficos de ubicacion: polares, de la Pradera, arida-

mericanos, mesoamericanos, caribenos, andinos,

amazonicos, Cono Sur, australes, etc. Desde el Polo

Norte hasta el Extremo Sur pueden distinguirse mas
de 500 pueblos con lenguas y culturas diferenciadas.

Tales diferencias aparecen en la reflexion sobre las

divinidades masculinas y femeninas. Con todo, todas

tienen un aire de familia y poseen unas lineas teolo-

gicas afines.

Algunas de estas teologias se desarrollan en el

marco de las teologias de la liberacion. La Asociacion

Ecumenica de Teologos del Tercer Mundo cuenta con
teologas y teologos indigenas y anima importantes

procesos teologicos en algunas zonas latinoamerica-

nas.

3.4.

Riesgos y desafios

La teologia indigena no se desarrolla de manera
aislada y en estado puro. Avanza y madura al ritmo

de los tiempos, que son cambiantes, y en contacto con

otras teologias, religiones y culturas. Por eso no puede
encerrarse en si misma. Ha de responder a una serie

de desafios, que pueden resumirse en estos:

—La reconstruccion del sujeto indigena como
persona y pueblo, sobre todo en el momento actual en

que se ve de nuevo amenazado por los intentos

neoliberales de uniformidad cultural y economica.

—La importancia de la elaboracion teorica y de la

articulacion metodologica, siempre en sintonia con el

caminar del pueblo.

—El acceso sistematico a las propias fuentes de la

sabiduria indigena.

—El saber compaginar la resistencia frente a los

intentos de dominacion cultural de la modernidad y
la acogida de los aspectos humanizadores de esta.

—El dialogo intercultural e interreligioso como
exigencia de la civilizacion y la conciencia planetarias.

Junto a los desafios debe estar atenta a los riesgos

que puede correr y ante los que ha de tener una
actitud vigilante y correctiva. He aqui algunos de

ellos:

—El peligro de aislarse y convertirse en gueto.

Procede, por ello, mantener una comunicacion per-

manente con otras concepciones de la realidad.

—La sacralizacion de la propia cultura. Se re-

quiere, entonces, sentido autocritico y receptividad

ante las criticas que vienen de fuera.
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—La reconstruction arqueologica en busca de la

pureza religiosa. Es importante, segun esto, tener una

conception dinamica y evolutiva de las culturas,

religiones e identidades populares.

—El fundamentalismo en el acceso a los textos

sagrados. Es necesario, en consecuencia, el recurso a

la hermeneutica, constitutiva del discurso teologico.

—La reduction de la religion y la teologfa a solo

rito, generalmente con sentido cfclico y sin referencia

a la historia. Como correctivo, hay que atender a los

aspectos eticos de las religiones indfgenas.

4. Teologfa afro-

latinoamericana

Es otra de las corrientes teologicas mas vivas hoy
en America Latina, que se desarrolla en torno a nu-

merosas experiencias comunitarias y se elabora

metodologicamente en centros de estudio e investi-

gation y en publicaciones interdisciplinares 57.

4.1. Conciencia de discrimination

y despertar de la identidad cultural

El punto de partida de esta teologfa es la conciencia

de discrimination cultural y religiosa en la sociedad

y en las iglesias que tienen los pueblos afro-americanos

por tres causas: el ser negros, el tener otras religiones

y la practica del sincretismo. La discrimination no
constituye un fenomeno nuevo; comienza a principios

del siglo XVI con la implantation del sistema colonial

esclavista en Abya Yala, adonde fueron trafdos negros

africanos desposefdos de todo: dignidad, derechos,

bienes materiales y espirituales, lenguas, religion e

identidad cultural 58. Es entonces cuando comienza
la resistencia de los negros frente al sistema esclavista

y se inicia la teologfa negra en un sentido amplio.

Hay que esperar, sin embargo, hasta finales del

siglo XX para que surja una reflexion sistematica

sobre la experiencia de Dios en la historia multisecular

del pueblo negro en America Latina. Fue concreta-

mente en 1985 cuando, bajo la iniciativa de la Aso-
ciacion de Teologos del Tercer Mundo (ASSET), se

celebro la Consulta sobre cultura negra y teologfa en
America Latina en Nova Iguagu, barrio de los subur-

bios de Rio de Janeiro, que cuenta con una gran

concentration de comunidades negras, vfctimas de la

discrimination racial y de la violencia policial. En ella

se abordo la problematica de los negros / as en America
Latina desde perspectivas complementarias: raza,

clase, genero y religion 59.

4.2. Critica del fetiche de lo bianco

La teologfa afro-americana no nace para la defensa

de ortodoxias, ni ancestrales ni actuates, sino como

7

afirmacion de la vida y de los valores del pueblo
negro. La recuperation de los valores religiosos y
culturales de dicho pueblo, sus rafces historicas, sus

profetas y martires, constituyen una parte funda-

mental de su vida, la pasada y la presente. Sin ellos,

la vida carece de sentido, ya que se configura en torno

a una axiologfa impuesta desde fuera y ajena a la

propia identidad.

Por eso, en el initio del pensar teologico negro se

hace una crftica radical del fetiche de lo bianco como
modelo de identification normativo y estructurante

de lo humano. Es el momento de deconstruction de
una antropologfa etnocentrica, que se eleva a la ca-

tegorfa de evidencia y se convierte en hecho inapelable.

Tras la crftica de la normatividad de lo bianco, la

teologfa negra acentua el reconocimiento de la alte-

ridad y la afirmacion de la diferencia como principios

de una identidad humana plural. Asf se priva de toda

base antropologica a las actitudes xenofobas y racistas.

El pensar teologico negro intenta descubrir la

presencia liberadora de Dios en las diferentes rna-

nifestaciones de la negritud, que en el pasado fueron

objeto de demonizacion. A la pluralidad etnica y
racial de lo humano ha de responder religiosamente

un "Dios plural". Quiere responder, a su vez, al grito

de la injusticia sufrida por los negros de Abya Yala y
a las exigencias de justicia de dicha comunidad.

4.3.

Encuentro de espiritualidades

y proyecto politico

La teologfa negra considera compatibles la espi-

ritualidad evangelica y la afro-americana. Ninguna
de las dos es dualista, es decir, no establece com-
partimentos estancos entre materia y espfritu, interior

y exterior, persona y comunidad, sagrado y profano,

religion y cultura. Ambas se caracterizan, mas bien,

por la concepcion unitaria, holfstica, de la realidad y
del ser humano. La experiencia religiosa es vivida en

la cotidianidad, en contacto con la naturaleza y en

comunidad. La relation con Dios no tiene lugar en

momentos aislados o en situaciones excepcionales,

sino en cada momento de la vida, en cada experiencia

humana.

La teologfa afro-latinoamericana lee los textos

sagrados de las religiones ancestrales desde la Biblia

y esta desde aquellos, en busca de la conciliation de
los contenidos de unos y otros textos, a partir de la

vivencia comunitaria de los valores de ambas tradi-

ciones. Se aplica, por tanto, la circularidad herme-

neutica.

La reflexion teologica de la comunidad afro-

latinoamericana no se queda en la esfera religiosa.

Tiene repercusiones en el ambito sociopolftico y
economico. ^Como? Yendo a la rafz de la persona y
proponiendo unos valores alternatives a los del neo-

liberalismo. De ello son bien conscientes las teologas

y los teologos negros:
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Nuestro proyecto politico, tejido desde lo sim-

bolico-cultural, tiene una realidad abarcante que
subvierte la logica magica del neoliberalismo y
apunta a valores que son vitales para la humanidad

y dan respuestas a la perdida de identidad y a la

angustia existencial de la humanidad, en la medida
en que nos afirma como persona con un valor en si

misma y no como unidad de production, y concibe

la tierra no como reserva de valor, de lucro, sino

como espacio vital 60.

4.4. Algunos desaftos

Tambien esta teologfa tiene ante sf importantes

desaffos que no puede desatender:

—Como compaginar la pertenencia a la comu-
nidad negra y a la comunidad cristiana, con universos

simbolicos tan divergentes.

—Como asumir la doble herencia recibida: la de

la cultura negra, fuente de su identidad, y la del

cristianismo, impuesta por la fuerza y negadora de

esa identidad.

—Como hacer posible la doble inculturacion: de

la fe cristiana en las tradiciones negras y de las reli-

giones originarias en el cristianismo liberador.

—Que hermeneutica aplicar a los textos propios

de sus religiones.

—Como armonizar la fidelidad a las propias

tradiciones con la apertura a otras distintas.

—Como compaginar la creencia en los dioses y
las diosas de sus religiones y la fe en el Dios de Jesus.

—Como traducir la option por los/ as pobres/as

como option por la negritud, sin excluir de dicha

option otras situaciones de pobreza y marginacion

por razones de genero, clase, etc.

—Como responder a las presiones de la globali-

zation neoliberal y del pensamiento unico que pre-

tende uniformar las culturas y dominar las economtas,

eliminando la alteridad en todos los ambitos de las

comunidades afro-latinoamericanas.

5. Teologfa campesina 2

De la experiencia conflictiva y dialectica de los

campesinos con la tierra surge la teologfa campesina,

una teologfa que logra superar algunas de las claves

romanticas de la teologfa ecologica. Tiene su rafz en
la teologfa bfblica de la tierra, recurre a los mitos

como portadores de utopia y esperanza. Esta radicada

2 Cf. M. de Barros, La Biblia e a luta pela terra, Sao Paulo, 1982; M.
de Barros y J. L. Caravias, Teologfa de la tierra, Madrid, 1988; J. L.

Caravias, Religion campesina y liberacion, Indo-American Press,

Bogota, 1978; ibid., En busca de la tierra sin mal. Movimientos

campesinos en el Paraguay, Indo-American Press Service, Bogota,

1982; Conferencia Nacional de Obispos Brasilenos (CNBB), Igrejas

e problemas da terra, Petropolis, 1981; ibid.. Terra de Deus, terra de

irmaos, Brasilia, 1986.

en las culturas y costumbres campesinas que buscan
la recuperation de los valores de la solidaridad y el

compartir. Intenta descubrir las dimensiones libe-

radoras de la religiosidad campesina, al tiempo que
se muestra autocrftica de las perversiones de dicha

religiosidad. Valora la experiencia comunitaria del

trabajo de la tierra. Deconstruye la conception idflica

que suele tenerse de la tierra, sobre todo cuando no se

vive en relation directa con ella ni se vive de su

trabajo; conception que no se corresponde con la

cruda realidad. Propone modelos alternatives de con-

vivencia, cultivo y reparto de los bienes de la tierra. El

trabajo en y con la tierra es concebido como trabajo

solidario y cooperador, no explotador ni de las per-

sonas que la trabajan ni de la tierra trabajada. Un
trabajo donde impera el valor de uso sobre el de
cambio.

El primer momento de la teologfa campesina es el

analisis crftico de la realidad: como viven las comu-
nidades y los pueblos campesinos; cual es su organi-

zation; como es su economfa; que valores priorizan;

que mecanismos emplea el modelo neoliberal para

someter a los campesinos, apropiarse de la tierra y del

fruto del trabajo; como el sistema destruye sus valores

originarios e impone sus valores utilitarios; como
sustituye el tejido comunitario y solidario de vida por

modelos competitivos generadores de insolidaridad.

Y todo esto en el contexto de globalization. En un
segundo momento se pregunta por la articulation

entre fe y vida en las comunidades campesinas, entre

el seguimiento de Jesus de Nazaret la resistencia en el

seno de la doble conflictividad en que viven los

campesinos: con sus depredadores y con la propia

tierra. El tercer momento de la reflexion es la teologfa

de la tierra en las distintas tradiciones: bfblica,

indfgena, afroamericana, y en la historia de la teologfa

cristiana. El cuarto momento desemboca en la praxis,

en una practica libertadora y solidaria con la lucha de

los campesinos y de las campesinas.

Estos cuatro momentos de la teologfa campesina

de la liberacion estan presentes en la Plegaria a un

labrador, de Victor Jara:

"Levantate y mira la montana,

de donde viene el viento, el sol y el agua,

hi que manejas el curso de los rfos,

hi que sembraste el vuelo de tu alma;

levantate y mfrate las manos
para crecer, estrechala a tu hermano;

juntos iremos unidos en la sangre,

hoy es el tiempo que puede ser manana.

Lfbranos de aquel que nos domina en la miseria,

Traenos tu reino de justicia y de igualdad;

Sopla como el viento a la flor de la quebrada,

Limpia como el fuego el canon de tu fusil.

Levantate y mfrate a las manos
Para crecer, estrechala a tu hermano;

Juntos iremos unidos en la sangre

Ahora y en la hora de nuestra muerte, amen".
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6. Teologia y economia

6.1. El debate teoldgico entre

capitalismo y socialismo

El nuevo paradigma teologico latinoamericano,

consecuente con la opcion por los pobres que le

inspiraba y con la utilizacion de la mediacion
socioanalitica, no fue ajeno a la realidad economica.

Los aspectos economicos estuvieron muy presentes

en las obras fundantes de dicho paradigma y en otros

escritos igualmente relevantes 41. Los teologos se

inspiraban en los sociologos y economistas de la

teoria de la dependencia, que constitufa una alter-

nativa a la teoria del desarrollo, entonces hegemonica
en el continente. A partir de ahi establecieron la

relacion causa-efecto entre el desarrollo de los paises

del Norte y el subdesarrollo de los del Sur, y entraron

en el vivo debate teoldgico-politico-economico sobre

"capitalismo y socialismo", decantandose por la

alternativa socialista. En ese debate desempeno un
papel importante el movimiento "Cristianos por el

Socialismo", que contribuyo al desbloqueo ideologico

de la incompatibilidad entre el cristianismo y el

marxismo, y defendio la convergencia cristiano-

marxista desde la perspectiva etica y en el horizonte

de la praxis liberadora 42.

6.2. Ante la globalizacion

neoliberal

A las primeras reflexiones teoldgico-economicas

siguio un tiempo de silencio —de afasia, diriamos

mejor—,
que coincidio con el repliegue del nuevo

paradigma a cuestiones intrarreligiosas. Pero el

problema no podia permanecer oculto por mucho
tiempo, sobre todo cuando, tras el fracaso del desa-

rrollismo, se impuso otro modelo economico mas
severo, el neoliberalismo, y otra estrategia geopolitica,

la globalizacion, que no solo han fomentado la

marginacion de determinados sectores sociales, sino

que han extendido la franja de exclusion a pueblos y
continentes enteros. Asi lo ha reconocido reciente-

mente en un foro empresarial argentino el que fuera

Secretario General del Fondo Monetario Internacional

durante trece anos, Michel Camdessus:

La globalizacion se suele acompanar de una
creciente desigualdad en la distribucion del ingreso

y hasta ahora hemos fallado practicamente en
corregir estas crecientes desigualdades... America
Latina tiene lamentablemente el record mundial y
poco envidiable de la incidencia de la desigualdad...

Ese es el lujo que se dan los directores del Fondo,
sobre todo los europeos.

En el mismo Foro propuso poner de moda de
nuevo la palabra "redistribution" y, antes que eso,

conceder la maxima importancia a "la lucha contra la

pobreza, incluso en paises ricos", ya que en un mundo

que se globaliza, concluyo, "la pobreza es el riesgo

maximo del sistema" 43.

6.3.

Relevaticia teologica

de la economia

En este nuevo escenario, se ha redescubierto la

importancia y signification de la economia, hasta

convertirse en cuestion central de la realidad lati-

noamericana y en uno de los nucleos fundamentales
de la reflexion teologica. Se estudian en profundidad
—mas alia de las meras apariencias— las relaciones

entre las practicas y los discursos religiosos y las

practieas y los discursos economicos 44. En el primer
nivel del analisis se constata que la economia es un
sistema de creencias y opera como religion economica.
La economia posee presupuestos teologicos.

Asimismo, la teologia opera siempre, de manera mas
o menos consciente, dentro de una determinada
concepcion religiosa. Por ello, a la economia se le

reconoce, en el nuevo paradigma, relevancia teologica

y se le concede prioridad en todos los ambitos de la

reflexion cristiana.

Los propios teologos neoliberales describen la

economia de mercado con las caracteristicas propias

de una religion. Hablan de las "raices evangelicas del

capitalismo" y enfatizan la afinidad entre la tradition

judeocristiana, la economia de mercado y la demo-
cracia. El mercado aparece a sus ojos como un nuevo
ambito de lo sagrado y como historizacion del reino

de Dios. El capital se presenta como un medio eficaz

para expandir el reino de Dios. Los empresarios se

consideran enviados, como el profeta Isaias y Jesus

de Nazaret (Is. 61,1-2; Lc. 4,16-21 ), a anunciar la buena
noticia a los pobres, aliviar los sufrimientos de los

hermanos y procurar la expansion de su libertad. La
Business Corporation constituye la encarnacion de la

presencia de Dios en este mundo. Este es el plan-

teamiento de M. Camdessus y de M. Novak, entre

otros. He aqui un testimonio de este ultimo:

Por muchos anos uno de los textos preferidos de la

Escritura era Isaias 53,2-3: 'Credo en su presencia

como brote, como raiz en el paramo: no tenia

presencia ni belleza que atrajera nuestras miradas
ni aspecto que nos cautivara. Despreciado y evitado
de la gente, un hombre hecho a sufrir, curtido en el

dolor; al verlos se tapaban la cara: despreciado, lo

tuvimos por nada'. Quisiera aplicar estas palabras

a la Business Corporation moderna, una extrema-

damente despreciada encarnacion de la presencia

de Dios en este mundo 45.

La religion del mercado tiene sus dogmas que
deben aceptarse sin discusion; su dios, el Capital, en
quien hay que creer; sus lugares sagrados, los bancos,

que hay que frecuentar; sus sacramentos, los pro-

ductos comerciales, que hay que consumir; sus textos

sagrados, donde se contiene la doctrina economica
ortodoxa; sus leyes, que no pueden transgredirse; su

etica individualista de la competitividad y del lucro
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sin ltmite, que impone el darwinismo social; sus

acciones sagradas, el sacrificio de la vida de los pobres

y de la naturaleza. Asf lo describe J. de Santa Ana:

Se trata de una violencia sacrificial. Los sectores

populares desempenan el papel de chivo emisario

que permite el bienestar de las minorias que viven

en la opulencia. Es cm sacrificio que purifica a la

sociedad; mejor dicho, que purifica a los ricos...

Esta violencia, impuesta por las 'leyes del mercado',

surge como una exigencia exterior a la vidahumana.
Por lo tanto, trascendente. Proviene de algo nu-

minoso, que atrae... y que fascina. No obstante, al

mismo tiempo, constituye una terrible amenaza:

jcuidado con entrar al mercado sin observar sus

imperativos, sus leyes de marketing! 46.

El caracter idolatrico de esta religion es objeto de

desenmascaramiento teologico.

6.4. Critica teologica

de la racionalidad

economica

La critica teologica se dirige al caracter reduccio-

nista de la economta burguesa, que se orienta a la

busqueda del lucro financiero y es ajena a la creacion

de condiciones de vida mas favorables para todos los

pueblos. Pone el entasis en que "las practicas eco-

nomicas burguesas expresan creencias que caracte-

rizan una religion idolatrica" 47. Muestra que los

problemas economicos deben ser resueltos a partir de

definiciones poltticas que fomenten actitudes y prac-

ticas de solidaridad real y efectiva. Subraya el caracter

radicalmente etico de la economta, en contra de Milton

Friedman y los neoliberales, para quienes la economta
es neutra y nada tiene que ver con los principios

morales.

Esta critica nada tiene de ingenua ni se realiza

desde fuera, sino que parte de la propia realidad

economica y de las orientaciones que establecen las

grandes ltneas de las practicas de produccion, mer-

cado, distribucion, investigacion tecnologica, etc. La
racionalidad economica se sustenta en la eficiencia y
la competitividad, que se convierten en valores su-

premos y criterios decisivos para juzgar sobre la

validez del resto de los valores. Lo que es eficiente y
competitive se considera bueno, necesario y util. De
la eficiencia se pasa a la bondad, de la bondad a la

necesidad y de la necesidad a la utilidad. Esta se

constituye, entonces, en exigencia etica ultima. Ahora
bien, Hinkelammert se pregunta si la racionalidad

economica es tan racional como parece y si la eficiencia

es tal. Y responde con un stmil muy expresivo:

Somos como dos competidores que estan sentados

cada uno sobre la rama de un arbol, cortandola. El

mas eficiente sera aquel que logre cortar con mas
rapidez la rama sobre la cual esta sentado. Caera

primero, pera habra ganado la carrera por la

eficiencia.

Y concluye con gran lucidez: Mientras celebramos
la racionalidad y la eficiencia, "estamos destruyendo
las bases de nuestra vida" 48.

6 .5 . El Dios de la vida

y las condiciones

materiales de existencia

Uno de los nucleos fundamentales en la reflexion

sobre las relaciones economta-teologta es el Dios de la

vida, de profunda ratz bfblica y patrtstica 49, y en
plena sintonta con la situacion de miseria de las

mayortas populares. La fe de las personas amenazadas
por una muerte injusta y prematura en el Dios de la

vida constituye un impulso para luchar por mejores

condiciones de vida. Como dijera san Ireneo, la gloria

de Dios es la vida del serhumano o, segun la traduccion

de monsenor Romero, la vida del pobre. Este es el

lugar de encuentro entre teologta y economta. Porque
el Dios de la vida no es solo el Dios de la vida eterna,

de la vida espiritual, como afirma la teologta con-

servadora; es el Dios de toda vida, de la vida humana
en toda su plenitud y de la vida de la naturaleza en su

integridad, el Dios de los elementos materiales de la

vida.

El Dios de la vida remite derechamente a la

opcion por los pobres, pero esta debe tener un con-

tenido integral: alimento, vestido, salud, educacion,

y no quedarse en el simple consuelo espiritual, o en
las llamadas a la resignation, o en el reconocimiento

de la propia contingencia humana. Como afirma

Hinkelammert,

...no se puede tener una opcion preferencial por

los pobres sin tener una opcion sobre la produccion

y reproduccion de los elementos materiales de la

vida humana.

Ahora bien, sigue diciendo,

...la economta es... el ambito de la produccion y
reproduccion de los elementos materiales de la

vida humana 50.

Por tanto, la incorporation de la economta en el

ambito de la fe y su recuperation en la reflexion

teologica no responden a una moda; son inherentes a

la fe en el Dios de la vida.

7. Teologia desde
la perspectiva ecologica

Otra de las perspectivas en la que se ubica hoy la

teologta latinoamericana es la ecologta, ausente en los

inicios y los primeros desarrollos del nuevo
paradigma. La teologta apenas ha mostrado interes

por la ecologta, al entender que era una materia ajena

al ambito espectfico de su reflexion, Dios, y por creer
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que su lugar de estudio eran las ciencias de la

naturaleza y la filosofi'a de la naturaleza.

La teologia moderna, inspirada en el giro

antropologico del Renacimiento y de la Ilustracion,

ha intentado responder, desde la fe, a los principales

interrogantes del ser humano sobre el sentido de la

existencia y a los desafios planteados por la

modernidad al cristianismo, pero me parece que ha

descuidado, o al menos no ha prestado la debida

atendon a los desafios que proveman del hogar comiin

de todos los seres humanos, que es la naturaleza, y no
ha sido crftica con el modelo cientffico-tecnico de

desarrollo.

Algo parecido puede decirse de la nueva teologia

latinoamericana. Desde el comienzo intento responder

a los desafios planteados por el mundo de la pobreza

como hecho mayor del continente y escuchar el grito

de los oprimidos traduciendo la salvacion de Cristo

como liberacion integral de todas las esclavitudes.

Sin embargo, no incorporo en su discurso el grito de

la Tierra sometida a la dominacion del ser humano
sin piedad, que se cree su duefio y senor, y amenazada
de extincion por la logica calculadora e inmisericorde

del actual modelo socioeconomico.

La causa ultima de esta ausencia es, a mi juicio, la

concepcion antropocentrica de la realidad, propia de

la teologia cristiana y de la filosofi'a occidental, que
situa al ser humano en el ambito de los fines y a la

naturaleza en el de los medios. En consecuencia, se

considera que la razon tie ser de la naturaleza no esta

en ella misma, ni en su propia existencia o su vida,

sino en el servicio al ser humano; servicio que, por la

accion depredadora de este, se torna servidumbre y
sumision. El antropocentrismo en la concepcion de la

realidad tiene sus efectos en la concepcion de la

liberacion, que se centra en el ser humano y excluye

a la naturaleza del ambito salvffico-liberador.

Esta ha sido la logica dominante en el discurso

teologico latinoamericano hasta hace algo mas de

una decada, en que el horizonte de la reflexion se ha
abierto a la ecologfa, pero no como algo lateral a la

vivencia de la fe o a la reflexion cristiana, o como un
vacfo que habfa que llenar dada la importancia

concedida hoy a los problemas medioambientales, ni

siquiera como tema nuevo, sino como uno de los

momentos fundantes del "ser religioso" y uno de los

nucleos fundamentals del pensar teologico.

La teologia en perspectiva ecologica situa en el

mismo piano al ser humano y a la naturaleza. Ambas
son creacion e imagen de Dios. Es sensible por igual

al grito de los pobres y al grito de la Tierra, y quiere

colaborar en la curacion de las heridas de ambos. Este

es el planteamiento de L. Boff, uno de los mas creativos

del actual panorama teologico, que abre nuevos
horizontes de cara al futuro. Intentare resumir a

continuacion de manera objetiva las lfneas basicas del

nuevo enfoque 51.

La nueva reflexion empieza por cuestionar la

supuesta fuerza emancipadora del paradigma
cientffico-tecnico de la modernidad, pues ni es uni-

versalizable ni es integral. Salva a quienes ya estan

salvados —una minorfa privilegiada—
, y solo en su

aspecto material, dejando insatisfechas amplias zonas
del ser humano, y condena a unas condiciones inhu-

manas de vida a quienes el sistema ha colocado

previamente en los margenes —la mayorfa en el

Tercer Mundo— . El caracter discriminatorio y exclu-

yente del paradigma de la modernidad vuelve a

aplicar en el terreno del desarrollo-subdesarrollo

humano la vieja maxima excluyente del cristianismo:

"fuera de la civilizacion cientffico-tecnica no hay
salvacion". Estamos ante un paradigma insolidario a

nivel humano y ecologico, porque genera desigualdad

y muerte en la humanidad y en la naturaleza.

El serhumano—asevera Boff— puede ser el Satan

de la Tierra, el que fue llamado a ser su angel de la

guarda y celoso cultivador. Ha demostrado que,

ademas de homi-cida y etno-cida, puede transfor-

marse tambien en biocida y genocida 52.

La teologia en clave ecologica critica la concepcion

optimista del mundo basada en la idea de "progreso

infinito" en las dos direcciones: infinito en recursos e

infinito en cuanto al futuro. Porque esta mas que
comprobado que los recursos son limitados y que el

crecimiento indefinido en el futuro es imposible.

Por eso propone un cambio de paradigma como
condicion necesaria, y no solo suficiente, para la

supervivencia del planeta y de la humanidad. Es el

paso del antropocentrismo, que excluye a la

naturaleza, al cosmocentrismo, que incluye al ser

humano. El nuevo paradigma entiende la realidad de
manera unitaria, holfstica. Precisamente la ecologfa

se entiende como un saber sobre las interconexiones

e interdependencias de todo con todo.

En el nuevo paradigma, el ser humano no se

encuentra en competencia con la naturaleza sino en

dialogo y comunicacion simetricos. Sus relaciones ya

no son de sujeto a objeto, sino de sujeto a sujeto. El ser

humano y la naturaleza conforman un entramado de
relaciones multidireccionales caracterizadas por la

interdependencia y no por la autosuficiencia. Se

establece, asf, un pacto entre todos los seres del cosmos,

basado en una religacion no opresora, y regido por la

solidaridad cosmica y la fraternidad-sororidad sin

fronteras ni gremialismos. La divinidad se entiende

tambien como un haz de relaciones, como Realidad

pan-relacional.

A partir de aquf, el imperativo etico por excelencia

consiste en la defensa por igual de los derechos y la

dignidad de la Tierra y los derechos y dignidad de los

seres humanos, en la lucha por la justicia ecologica y
la justicia social, en la liberacion del ser humano y de
la Tierra.

Una importante aportacion a esta teologia es la

idea de intuition cosmoteandrica, desarrollada por R.

Panikkar, para quien la realidad esta constituida por

tres dimensiones entrelazadas, relacionadas
intrmsecamente, imbricadas inter-in-dependiente-

mente: lo cosmico, lo humano y lo divino. No se trata

de tres modos de una realidad monolftica, como
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tampoco de tres elementos de un sistema pluralista.

Las tres constituyen el todo. Entre Dios, el cosmos y
el ser humano no hay competencia por ocupar el

centro del mundo, sino sintoma y pluricentralidad.

Las tres dimensiones tienen su centro en cada mo-
menta de la libre interaccion. La intuicion cosmo-
teandrica senala el camino por el que ha de transitar

la concepcion holistica que ya empieza a aflorar 53.

El actual enfoque ecologico ensancha el campo
del nuevo paradigma latinoamericano y lo abre a

otras disciplinas, a otros discursos cientfficos, los que
tienen que ver con la tierra, el cosmos, la vida, el ser

humano: antropo-logia, geo-logfa, bio-logfa, cosmo-
logfa, eco-logfa, bio-etica, etc.

8. Nuevos sujetos,

nuevos principios,

nuevas categorias

de las teologias de Abya-Yala

Es aqui donde se ha producido la gran revolucion,

incruenta por cierto, al menos por parte de los nuevos
sujetos de las transformaciones que se estan

produciendo en Abya-Yala. A esto sf puede llamarse

la revolucion de la subjetividad. Quienes no eran

considerados personas, quienes estaban fuera de la

orbita de la dignidad, quienes se vefan privados de
derechos y solo teman deberes, se tornan personas,

sujetos en plenitud: las mujeres, los indfgenas, los

afrolatinoamericanos, los campesinos y las campe-
sinas, los excluidos del modelo economico dominante,
los nihos y ninas de la calle, la tierra.

Quienes fueron acusados de irracionales (con-

forme a las categorias de la razon instrumental, cien-

tffico-tecnica, dominadora de otros pueblos y depre-

dadora de la naturaleza), se tornan poseedores de otra

racionalidad mas autentica y radical: la simbolica, la

utopica, la imaginativa, la convivial, la solidaria.

Quienes fueron acusados de agresivos, violentos, se

muestran tolerantes con otras formas de vida y con
otras creencias, y resisten activa, pero pacfficamente,

a las agresiones del modelo neoliberal y de la

globalizacion excluyente que viene del Norte y del

"mundo civilizado".

Quienes fueron considerados ignorantes, in-cul-

tos, atrasados, se autodescubren poseedores de una

sabiduna que viene de lejos y trasciende los saberes

modernos y postmodernos. Quienes fueron acusados
de carecer de filosoffa, vienen haciendose desde siglos,

a traves de sus mitos, historias, leyendas y tradiciones

orales, las grandes preguntas sobre el sentido de la vida y
de la muerte, de la existencia humana y de su lugar en
el universo, y responden a esas preguntas a traves de
unas practicas y un estilo de vida que de sentido a la

vida amenazada de sin-sentido por doquier.

Quienes fueron acusados de paganos e irreve-

rentes con la trascendencia, viven a diario la experien-

ce del Misterio y se muestran respetuosos de la

sacralidad delaTierra, a quienes reconocen como Madre
y con la que conviven armonicamente sin violencias.

Quienes fueron tildados de inmorales, fuera de toda
ley, divina y humana, se tornan sujetos morales, con
responsabilidad, con capacidad de actuar libremente.

Quienes fueron acusados de comportamientos abe-

rrantes, se tornan sujetos religiosos que viven expe-
riences religiosas en profundidad. Quienes fueron
acusados de vivir fuera de la civilizacion y de ir

contra el rumbo de la historia (de la idea de historia

segun las categorias de la evolucion) se tornan sujetos

historicos, tejedores y constructores de su propia
historia. Quienes fueron considerados idolatras,

acusados de vivir bajo todo tipo de supercherfas,

demuestran a los creyentes racionales, el nivel pro-

fundo de su espiritualidad y la gratuidad de su

experiencia de lo sagrado.

Quienes fueron excluidos de la pertenencia a la

Iglesia por sus creencias politefstas, son hoy sujetos

eclesiales de pleno derecho y se encuentran en el

centro de la comunidad cristiana ejerciendo funciones

ministeriales al servicio del anuncio del evangelio de
la liberacion, de la justicia, de la paz y de la libertad.

Quienes fueron excluidos del mundo sacramental

por estar contaminados de ritualidad pagana, se

tornan sujetos sacramentales, portadores de gracia,

mediadores de salvacion. Quienes vivieron al margen
del conocimiento teologico y fueron sostenidos en la

"ignorancia religiosa" se convierten en sujetos teologicos

que reformulan creativamente la fe, la esperanza y la

caridad, hablan de Dios y a Dios, a partir de sus

experiencias personales y comunitarias de sufrimiento

y de lucha en su propio lenguaje, con sus propias

categorias, en plena sintoma con la Tradicion y con
sus tradiciones religiosas y culturales.

Cuando decimos "nuevos sujetos", conviene acla-

rar que son nuevos, para nosotros, porque fueron

sujetos desde antiguo, aunque la cultura occidental

no les reconocieramos como tales.

Los nuevos sujetos viven experiencias nuevas: en

su relacion con la tierra, con sus semejantes, con las

religiones ancestrales, con sus rafces, con sus ante-

pasados; en su actitud hacia la civilizacion cientffico-

tecnica que no ha respetado sus formas de vida, y con
la globalizacion, que se ha comportado tan inhumana-
mente con ellos, con la sociedad patriarcal, que ha

discriminado a las mujeres hasta su invisibilizacion.

Son experiencias de sufrimiento, la mayoria de las

veces interiorizado, vivido en silencio silenciado,

acallado con la represion y las amenazas de muerte;

experiencias de lucha comunitaria, de resistencia

solidaria.

Las nuevas experiencias de los nuevos sujetos

dan lugar a la propuesta de nuevos principios teolo-

gicos: Liberacion; Misericordia, Vida; Tierra; Cosmos;
Esperanza; Opcion por los Pobres; Dios de Vida,

Dialogo Interreligioso, Solidaridad, Interespiritua-

lidad, Sujeto que Grita, Holismo, y de nuevas cate-

gorias de analisis: genero, etnia, comunidad, pueblo,

redes, tejidos, tapiz, proceso historico, praxis, espiri-
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tualidad, patriarcado, autonomi'a, globalizacion, plu-

ralismo religioso.

Los nuevos sujetos teologicos se abren a nuevas

disciplinas con las que inter-comunicarse e inter-

actuar: ciencias sociales, antropologfa cultural, etno-

historia, ciencias de la vida, ciencias de las religiones

(filosofia de la religion, antropologfa religiosa, feno-

menologfa de la religion, historia de las religiones,

sociologfa de la religion, psicologfa de la religion,

pedagogfa de la religion, etc.). Son todas ellas disci-

plinas que amplfan los horizontes del quehacer teolo-

gico mas alia de los estrechos lfmites nocionales de las

teologfas confesionales.

9. El desafio

del pluralismo religioso

No vivimos en tiempos de religion unica, sino de
pluralismo religioso, lo que exige renunciar a la teolo-

gfa de la religion unica. America Latina es hoy un
continente religiosamente plural, con un pluralismo

cada vez mas acusado. El cristianismo sigue siendo la

religion hegemonica, pero no tiene el monopolio de la

experiencia religiosa. Hay un crecimiento, lento, pero

gradual, de otras religiones: indfgenas, espiritistas,

musulmana, nuevas religiones, etc.

Hoy no es posible vivir instalados en la teorfa

exclusivista del "fuera de la iglesia no hay salvacion",

como pretenden todavfa algunos jerarcas de nuestras

iglesias. Tampoco parece coherente defender la teorfa

inclusivista, que defiende la centralidad y la univer-

salidad de la salvacion cristiana para todos los cre-

yentes de todas las religiones, a quienes se tiende a

considerar "cristianos anonimos". La teorfa inclu-

sivista exige a las religiones no cristianas aceptar la

mediacion salvffica de Cristo. Y eso supone una falta

de respeto hacia la identidad de cada una de las

religiones y una falta de reconocimiento de su dimen-
sion soteriologica. Desde esa posicion resulta diffcil,

por no decir imposible, activar procesos de dialogo

interreligioso, y mas diffcil todavfa poner en marcha
cualquier proyecto de teologfa ecumenica de las

religiones.

El actual pluralismo religioso reclama un dialogo

entre las religiones, pero no tanto para llegar a acuer-

dos doctrinales o a establecer un culto comun —lo

cual no serfa una aportacion positiva—, cuanto para
descubrir la pluralidad de manifestaciones de Dios
en la historia, la pluralidad de caminos de salvacion

y la pluralidad de respuestas de la humanidad a esas

manifestaciones. Un dialogo en el que las religiones

se encuentren en situacion de igualdad, no se encierren

en la problematica exclusivamente religiosa, y se

hagan co-responsables de los problemas de la hu-
manidad. El dialogo deberfa desembocar en la ela-

boracion de una teologfa ecumenica de las religiones

que recupere los elementos liberadores presentes en

todas las tradiciones religiosas,
y no solo de una

teologfa cristiana de la liberacion .

No vivimos en tiempos de cultura unica, sino de
pluralismo cultural, lo que exige renunciar a la teologfa

culturalmente monocentrica. America Latina es un
rico mosaico de culturas. Pero cada cultura no puede
encerrarse en su caparazon y aislarse del resto de las

culturas. La identidad cultural debe compaginarse
con la apertura a otras culturas, y la apertura requiere

una actitud permanente de dialogo que debe llevarse

a cabo en igualdad de condiciones, sin jerarquiza-

ciones culturales previas. La nueva dinamica en la

relacion entre culturas es la interculluralidad como
estilo de vida, forma de comunicacion, modelo de
convivencia, actitud etica. Esto debe traducirse en
una nueva epistemologfa y en un muevo metodo
filosofico y teologico 4

.

Actualmente se estan dando pasos importantes
hacia la elaboracion de una teologfa liberadora de las

religiones en America Latina. La Comision Teologica

de la Asociacion Ecumenica de Teologos y Teologas
del Tercer Mundo en America Latina ha iniciado un
proyecto de largo alcance en esta lfnea con el objeto de
hacer teologfa no desde la postura inclusivista, sino

desde el pluralismo religioso, facilitar la recepcion

positiva de la teologfa pluralista en America Latina y
posibilitar el dialogo entre ella y la teologfa de la

liberacion que se elabora allf.

El proyecto tiene programadas cinco obras. La
primera acaba de publicarse bajo el tftulo Por los

muchos caminos de Dios. Desafios del pluralismo religioso

a la teologfa de la liberacion (Verbo Divino, Quito, 2003).

Tras unos datos estadfsticos sobre las religiones en
America Latina (F. Damen) y un analisis de la intole-

rancia religiosa en la historia de America Latina (A.

Lampe), se exponen en ella los distintos desafios que
el pluralismo religioso y cultural plantea a la teologfa

latinoamericana en general (F. Teixeira), a las dife-

rentes teologfas emergentes en America Latina como
las indias (D. Irarrazabal), las afroamericanas (A.

Aparecido da Silva), la feminista de la liberacion (L.

Tomita), y a la espiritualidad (J. Ma. Vigil). El plu-

ralismo religioso y cultural aparece se presenta como
el nuevo eje de teologfa de la liberacion (M. Barros). El

libro recoge la madrugadora contribucion de Paul

Knitter a la teologfa de las religionesen su emblematico

y pionero artfculo "Un dialogo necesario: entre la

teologfa de la liberacion y la teologfa del pluralismo",

aparecido por primera vez en 1987.

3 A la elaboracion de una teologfa liberadora de las religiones he
dedicado varios trabajos, entre los que cabe citar: J. J. Tamayo,
"Las religiones en tiempos de globalizacion", en Diez palabras clave

sobre globalizacion, Verbo Divino, Estella (Navarra), 2002; Ibid.,

Nuevo paradigma teologico, Trotta, Madrid, 2003; Id., "Fundamen-
talismo y dialogo interreligioso": Vida y Pensamiento, No. 21, 1

(2003) (San Jose).
4 Cf. A este respecto los trabajos de R. Fornet-Betancourt, pionero

de la filosofia intercultural, con especial atencion a la filosofia en
America Latina: Transformacidn intercultural de la filosofia, Desclee

de Brouwer, Bilbao, 2001; Interculturalidad y filosofia en America

Latina, Aachen, 2003,
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Estamos ante uno de los mas importantes desaffos

que tiene que dar lugar a cambios profundos en el

paradigma de la teologfa de la liberacion. Esta es, a mi
juicio, uno de los nuevos caminos por los que han
retransitar con decision y sin demora las actuales

teologias de Abya-Yala que aquf he analizado.

Notas

35 Cf. Ma. P. Aquino (ed.), Ma. P. Aquino, Nuestro

clamor por la vida. Teologi'a latinoamericana desdc la

perspectiva de la mujer, DEI, San Jose (Costa Rica) 1992;

Ma. P. Aquino y E. Tamez, Teologi'afeminista latinoame-

ricana, Ediciones Abya-Yala, Quito 1998; M.-L. R.

Brandao, "Genero e experiencias das mulheres", en

Varios, Teologia aberta aofuturo, SOTER-Loyola, Sao

Paulo 1997, 155-165; I. Gebara, "Construyendo nues-

tras teologias feministas": Topicos '90 (septiembre

1993) (Chile); ibid., Teologi'a a ritmode mujer, San Pablo,

Madrid 1994; M. Lagarde, Genero y feminismo. Desa-

rrollo humano y democracia, Horas y Horas, Madrid
1996; M.-J. F. Rosado Nunes, "Genero, saber, poder e

religiao", en M. Fabri dos Anjos (org.), Teologia e novos

paradigmas, SOTER-Loyola, Sao Paulo 1997, 89-104; E.

Tamez, Teologos de la liberacion hablan sobre la mujer.

Entrevistas, DEI, San Jose (Costa Rica) 1986); ibid.. Las

mujeres toman la palabra. Entrevistas, DEI, San Jose

(Costa Rica) 1989; ibid.. La sociedad que las mujeres

sonamos, DEI, San Jose 2001; A.-Ma. Tepedino y Ma.
Pilar Aquino, Entre la indignacidn y la esperanza. Reporte

sobre el II Encuentro de Mujeres Teologas Latinoame-

ricanas, Rio de Janeiro, diciembre 1993; L.-E. Tomita,

"A teologia feminista no contexto de novos paradig-

mas", en Varios, Teologia aberta ao futuro, SOTER-
Loyola, Sao Paulo 1997, 141-154; Varias, El rostro

femenino de la teologi'a, DEI, San Jose (Costa Rica) 1985;

E. Voula, Teologi'afeminista. Teologia de la liberacion. Los

limites de la liberacion, IEPALA, Madrid 2000. Me he

ocupado de la teologia feminista latinoamericana en:

J.-J. Tamayo-Acosta, Para comprender la teologi'a de la

liberacion, Verbo Divino, Estella 52000, 131-134; ibid..

La teologi'a de la liberacion, Ediciones de Cultura His-

panica, Madrid 1990, 21-23; ibid.. Presente yfuturo de

la teologi'a de la liberacion, San Pablo 1994, 96-109; ibid.,

Teologi'a, pobreza y marginacion. Una reflexion desde

Europa, PPC, Madrid 1999, 81-114.

36 "La reflexion que presento esta necesariamente

marcada por mi condicion de mujer latinoamericana,

por mi opcion de vida, por mi situacion de intelectual,

por lo que mis ojos ven, mis oidos oyen, mis sentidos

sienten y mi razon relaciona. Mi aproximacion al

tema es, por tanto, limitada. Intento simplemente
comunicar y compartir como vivimos nosotras el

anuncio de la buena noticia a los pobres, y en especial

a las mujeres pobres de America Latina", cf. I. Gebara,

"La opcion por el pobre como opcion por la mujer
pobre", a. c., 464; ibid., "A dimensao femenina na luta

dos pobres": Revista Eclesiastica Brasileira (junio-julio

1985).

37 Cf. I. Gebara, "Aportes para una teologfa fe-

minista", a. c.; E. Tamez, "Hermeneutica feminista de
la liberacion. Una mirada retrospectiva", en Ma. P.

Aquino y E. Tamez, Teologi'afeminista latinoamericana,

Abya-Yala, Quito 1998, 78-109.

38 Cf. M. Inacia D'Avila y N. Vasconcelos (orgs.),

Ecologia, feminismo, desenvolvimento, EICOS/AFRJ 1

(1993); E. Galeano, Sets historias de mujeres pobres

narradas porellas mismas, Buenos Aires 1994 (inedito);

I. Gebara, Intuiciones ecofeministas. Ensayo para repensar

el conocimiento y la religion, Trotta, Madrid 2000; O.

Maduro, Mapas para afesta. Reflexoes latino-americanas

sobreacrise do conhecimento, Vozes, Petropolis 1994; R.

Radford Ruether, Gaia y Dios: una teologi'a ecofeminista

de la recuperacion de la Tierra, DEMAC, Mexico 1993.

39 Cf. Rosa Domingo Trapasso, "Ecofeminismo:

revisando nuestra conexion con la naturaleza": Con-

spirando 4 (1993) 3.

40 Coincido a este respecto con I. Gebara, para

quien "la problematica ecologica tiene que ver con la

raza, el sexo y la clase, y por consiguiente no puede
ser estudiada como disciplina aislada de la proble-

matica social mundial en la cual vivimos", Intuiciones

ecofeministas, op. cit., 25.

41 Cf., por ejemplo, G. Gutierrez, Teologi'a de la

liberacion. Perspectivas, Sfgueme, Salamanca 1990, 14
a

ed.; H. Assmann, Teologi'a desde la praxis de la liberacion,

Sfgueme, Salamanca 1973; J.-L. Segundo, "Capitalis-

mo-socialismo: cruz theologica". Concilium 96 (1974);

I. Ellacurfa, "Teorfas economicas y relacion entre

cristianismo y socialismo". Concilium 125 (1977), a. c.

42 Cf. P. Richard, Cristianos por el socialismo. His-

toria y documentacion, Sfgueme, Salamanca 1976.

43 Tomo las declaraciones del diario peruano La

Repiiblica (Lima) 9 de julio de 2000, pag. 16.

44 Cf. H. Assmann y F. Hinkelammert, A idolatria

do mercado. Ensaio sobre economia y teologia, Vozes,

Petropolis 1989; E. Dussel, Las metdforas teologicas de

Marx, Verbo Divino, Estella 1993; F. Hinkelammert,
Las armas ideologicas de la muerte, Sfgueme, Salamanca

1978; ibid. , Sacrifices humanos y sociedad occidental.

Lucifer y la bestia, DEI, San Jose (Costa Rica) 1991;

ibid.,Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusion,

DEI, San Jose (Costa Rica) 1995; ibid.,E/ rnapa del

emperador, DEI, San Jose (Costa Rica) 1996; ibid.,E/

grito del sujeto. Del teatro-mundo del evangelio de Juan al

perro-mundo de la globalizacidn, DEI, San Jose (Costa

Rica) 1998; F. Hinkelammert (comp.), El huracdn de la

globalizacidn, DEI, San Jose (Costa Rica) 1999; J. Mo
Sung, La idolatn'a del capital y la muerte de los pobres,

DEI, San Jose (Costa Rica) 1991; ibid ., Teologia y eco-

nomia, Nueva Utopia, Madrid 1996; ibid .,Deseo, mer-

cado y religion, Sal Terrae, Santander 1999; J. de Santa

Ana, La practica economica como religion. Cri'tica teologica

de la economia poh'tica, DEI, San Jose (Costa Rica) 1991.

La revista Pasos, editada por el DEI (Departamento

Ecumenico de Investigaciones) de San Jose (Costa

Rica), es uno de las mejores espacios de reflexion en

torno a la relacion entre economia y teologfa.
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45 Tomo el testimonio de F. Hinkelammert, De-

mocratic
i y lotalitarismo, DEI, San Jose (Costa Rica)

1987, 180

46 J. de Santa Ana, "Coste social y sacrificio a los

fdolos": Pasos No. 6 (1986) 4-5.

47 J. de Santa Ana, La practica economica como

religion, op. cit., 12.

48 F. Hinkelammert, El mapa del emperador, DEI,

San Jose (Costa Rica) 1996, 13.

49 Cf. G. Gutierrez, El Dios de la vida, CEP, Lima
1982.

50 F. Hinkelammert, Democracia y totalitarismo,

op. cit., 259.

51 Cf. L. Boff, Ecologia, mundializagao, espirituali-

dade. A emergencia de um nuovo paradigma, Atica, Sao

Paulo 1993; ibid./'Teologfade la liberaciony ecologia:

^alternativa, confrontation o complementariedad?":

Concilium 261 (1995) 93-105; ibid.,"Las tendencias de

la ecologia": Pasos No. 68 (1996) 1-9; ibid .,Ecologia:

grito de la tierra, grito de los pobres, Trotta, Madrid
21997; J.-J. Gomez Hinojosa, "De la ecologia a la

ecofilia. Apuntes para una ecologia liberadora": Pasos

No. 30 (1990); ibid./QEsta viva la naturaleza?": Pasos

No. 38 (1991); F. Mires, El discurso de la naturaleza.

Ecologia y politico en America Latina, DEI, San Jose

(Costa Rica) 1993; J. Moltmann, Dios en la creation.

Doctrina ecologica de la creation, Sfgueme, Salamanca

1987; J.-J. Tamayo, Leonardo Boff. Mistica, ecologia y
liberation, Desclee de Brouwer, Bilbao 1999. Tambien:
H. Assmann, "Ecoteologia: um ponto cego do
pensamento cristao", en Varios, Teologia aberta ao

futuro, SOTER-Loyola, Sao Paulo 1997, 192-208.

52 L. Boff, Ecologia: grito de la tierra, grito del pobre,

op. cit., 11-12.

53 Cf. R. Panikkar, Ecosofi'a, San Pablo, Madrid
1994; ibid.. La intuition cosmoteandrica, Trotta, Madrid
1999.

54 Cf. D. Irarrazaval, Rito y pensar cristiano, CEP,
Lima 1993; ibid., Cultura yfe latinoamericanas, Rehue,

Santiago de Chile 1994; ibid., LZ/r cristianismo andino,

Abya-Yala, Quito 1999; E. Lopez Hernandez, "La

teologfa india en la globalization actual", en L.-C.

Susin (org.), O mar se abriu. trinta anos de teologia na

America Latina, SOTER-Loyola, Sao Paulo 2000, 109-

1 1 4; P. Suess,A conquista espiritual da America espanhola,

Vozes, Petropolis 1992; ibid ,,Evangelizar a partir dos

projetos historicos dos Outros, Paulus, Sao Paulo, Abya-
Yala, Quito 1995; P. Suess (org.), Los confines del mundo
en medio de nosotros. Simposio Misiologico Internacio-

nal, Ediciones Abya-Yala, Quito 1999; Varios, Teologia

india. Primer Encuentro Taller Latinoamericano. Mexico,

CENAMI-Abya Yala, Mexico-Quito 1991; Varios,

Teologia india. Segundo Encuentro-Taller Latinoame-

ricano. Panama, CENAMI-Abya Yala, Mexico-Quito,

1994; Varios, Teologia india II. Sabiduria indi'genajuente

de esperanza. Aportes. Ill Encuentro-Taller Latinoame-

ricano (Cochabamba, Bolivia, 24 al 30 de agosto de 1997),

Cusco 1998; Varios, Busqueda de espacios para la vida. I

Encuentro Continental de teologias yfilosofias afro, indi-

gena y cristiana. Cayambe-Ecuador 1994, Ediciones

Abya-Yala, Quito 1995.

55 Tomo la cita de Busqueda de espacios para la vida,

op. cit.

56 D. Llanque Clana, "Introduction", en 111 En-

cuentro-Taller Latinoamericano, Sabidun'a indi'genajucnte

de esperanza, Cusco 1998, 3.

57 Cf. A. Aparecido da Silva, Comunidade negra.

Interpelaqoes d vida religiosa, CRB, Rfo de Janeiro 1988;

ibid.,"Vida religiosa. Nova Evangeliza^ao e povo
negro", Convergencia 217 (noviembre 1988) 558-575;

A. Aparecido da Silva (org.), Existe um pensar teologico

negro?, Paulinas, Sao Paulo 1998; ibid.,"Caminhos e

contextos da teologia afro-americana", en L.-C. Susin

(org.), O mar se abriu. Trinta anos de teologia na America

Latina, SOTER-Loyola, Sao Paulo 2000, 11-38; J.-O.

Beozzo, Escraviddo negra e a historia da lgreja na America

Latina, Vozes, Petropolis 1987; ibid./'Ecumenismo e

mundo afro-brasileiro": Tempo ePresenga 235(octubre

1988); C. Correa das Chagas, Negro, uma identidadeem

construgao, Vozes, Petropolis 1997; J.-E. Martins Terra,

O Negro e a lgreja, Loyola, Sao Paulo 1984; S. Regina,

"La teologfa negra latinoamericana como un espacio

de descubrimiento y afirmacion del sujeto", Pasos No.
89(2000)28-31; J.-G. Rocha, Teologia enegritude, Pallotti,

Santa Maria 1998; V.-C. da Sousa Junior (org.), Uma
dtvida, muitas dividas: Os afro-brasileiros querem recebir,

Atabaque, Sao Paulo 1998; ibid, (org.), Encontro e

solidaridade: lgreja Catolica e Religioes afro-brasileiras no

pen'odo de 1955 a 1999, Atabaque, Sao Paulo 2000;

Varios, Afroamericanos y V Centenario, Mundo Negro,

Madrid 1992; Varios, Cultura negra y teologia, DEI, San

Jose (Costa Rica) 1986; Varios, Busqueda de espacios

para la vida. 1 Encuentro Continental de teologias yfilosofias

afro, indigenay cristiana (Cayambe-Ecuador 1994), Abya
Yala, Quito 1995; Varios, Teologia Afro-americana. II

Consulta Ecumenica de Teologia eculturas afro-americana

e caribenha, Paulus, Sao Paulo 1997.

58 El sistema de esclavitud impuesto entonces y
mantenido ininterrumpidamente durante cinco siglos

ha sido calificado por Juan Pablo II de "gran crimen

y gravfsima injusticia cometidos contra las poblaciones

negras del continente africano", Mensaje a los Afro-

Americanos, Santo Domingo 1992.

59 En la consulta participaron 25 personas negras

y 5 blancas, procedentes de Brasil, Costa Rica, Curasao,

Republica Dominicana, Haiti, Panama y Peru. Habfa
cristianos de distintas confesiones: catolicos, bautistas,

metodistas, episcopales y presbiterianos, asf como
personas del ambito Vudu, Lumbalu y Candomble.
La memoria y las ponencias de la Consulta estan

recogidas en Cultura negra y teologfa, DEI, San Jose

(Costa Rica) 1986, que es de obligada lectura para el

conocimiento de los primeros pasos y las bases de
esta teologfa.

60

Varios, Teologia afro-latinoamericana, op. cit., 137. #
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TALLER DE FORMACION
SOCIO-TEOLOGICA

Y
PASTORAL

Information general

Caracter y Metodologia

• Una noche por semana se organizan clubes

de intereses para compartir destrezas entre

el mismo grupo de talleristas.

El Taller de Formacion no es un curso de

iniciacion, sino de profundizacion teorica, diri-

gido a personas que tras una larga practica social

o pastoral quieren reflexionar en forma crftica y
sistematica. Las personas participantes en el Ta-

ller deben ser dirigentes, con capacidad de ana-

lisis, reflexion y lectura. El Taller de Formacion

es para lideres comunitarios o para agentes de

pastoral que trabajan con la base y que ya tienen

liderazgo y capacidad teorica avanzada. No se

piden tftulos academicos, pero si capacidad teori-

ca adquirida en cursos o seminarios y en la

misma practica social o eclesial.

Es un taller intensive) que combina varias

metodologias:

• En las mananas se trabaja en grupo grande,

en forma de seminarios teoricos (metodo

expositivo con debate).

• Dos tardes por semana se trabaja en talleres

pequenos permanentes a lo largo del curso

(metodo inductivo y participativo), donde se

analizan las experiencias de trabajo.

• Dos tardes por semana y por las noches se

dedican a la lectura personal.

• Una tarde a la semana se realiza el inter-

cambio de conocimiento de los paises lati-

noamericanos representados en el grupo.

El Taller tiene un caracter ecumenico amplio.

La participacion de no creyentes es bienvenida,

a condicion de que se reconozca el espacio de

espiritualidad y celebracion y la visionecumenica

e inter-cultural.

Una de las mayores riquezas del Taller es la

convivencia e intercambio comunitario e inter-

personal entre participantes de diversas culturas

y actividades de unos 15 paises. El Taller exige

por lo tanto madurez y buena capacidad de

integracion.

Temdticas del Taller

En general buscamos relacionar criticamente

el analisis socio-economico-politico con la pro-

fundizacion teologico-biblica. Los temas de los

seminarios son:

• Analisis de la coyuntura internacional y
latinoamericana.

• La logica del sistema economico neo-liberal.

• La teologia latinoamericana.

• Ecumenismo y Espiritualidad.

• Movimientos sociales.

• Diversidad de genero, cultura y generacion.

• Lectura comunitaria de la Biblia.

• Por una economia alternativa donde quepan

todos y todas.
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Cada taller pequeno de las tardes reflexiona

un tema durante todo el curso. Los y las talleristas

se inscriben en el tema relacionado con su pro-

yecto de trabajo. Temas frecuentes de los talleres

son:

— Luchas de mujer,

— Pueblos Originarios,

— Comunidades Eclesiales de Base,

— Derechos Humanos,
— Educacion Popular,

— Organizaciones Sociales,

— Biblistas Populares y
— Culturas Juveniles.

Condiciones para participar

en el Taller

• Tener un mi'nimo de cinco anos de trabajo

a nivel de liderazgo, en un proyecto de base

(sea social o pastoral) con sectores populares

y marginados.

• Estar ligado/a organicamente a un grupo,

movimiento o institucion y venir al Taller en

su representation. No se aceptan solicitudes

de participation de personas descontectadas

de las organizaciones sociales o pastorales.

• Tener entre 25 y 50 anos de edad (hay

exepciones).

• Ser agente de pastoral o dirigente social,

con alta capacidad de discernimiento. No son

indispensables los titulos academicos, pero

es necesario haber cursado talleres de capaci-

tacion con elementos teoricos fundamentales.

• Disponibilidad para permanecer en el curso

de principio a fin y dedicarse exclusivamente

al Taller mientras este dure. Por la intensidad

del Taller es imposible programar actividades

paralelas y se hace necesario tener una actitud

de estudio intensivo.

• Tener madurez emocional y capacidad de

relacionamiento en medio de la diversidad.

• Hablar espanol.

Costo del Taller

El taller mismo es gratuito. No hay costos de

inscription y a cada tallerista se le entrega gra-

tuitamente la bibliografia y materiales de trabajo.
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El costo de estadia en el albergue del DEI es

de $500. Esto incluye alojamiento y comida du-

rante los dos meses de duration del Taller.

El DEI dispone de algunas becas (completas o

parciales) para quienes no puedan pagar con

fondos personales o institucionales.

• La beca completa cubre gastos de aloja-

miento, alimentation y un pequeno fondo de
bolsillo.

• La beca parcial cubre la mitad del costo

($250), o el 25% ($125), o no incluye la beca

personal mensual ($50).

La solicitud de beca debe estar ampliamente
justificada y respaldada. Las becas no incluyen

los costos de traslado, terrestre o aereo, ni los gas-

tos migratorios de entrada y salida de Costa Rica.

Cupo y fechas

El Taller se celebrara entre el 15 de abril y el

15 de junio del 2004. La fecha de llegada minima
sera el 14 de abril. Hay un cupo limitado para 36

talleristas residentes.

iComo participar?

Las personas interesadas pueden solicitar al

DEI los formularios para gestionar su partici-

pacion, a cualquiera de las siguientes direcciones:

Formulario de Solicitud, Formulario de Recomen-

dacion Institucional y Formulario de Recomen-
dacion Personal.

Apartado 389-2070

San Jose, Costa Rica

Telefonos: (506) 253-0229, 253-9124

Fax (506) 253-1541

E-mail: mireya@dei-cr.org

ssee@correo.co.cr

asodei@racasa.co.cr

La primera selection de participantes se hara

en los primeros dfas de noviembre. En lo posible,

les solicitamos indicar una direction electronica

a donde enviar las comunicaciones y una direc-

cion postal confiable. Si no recibe respuesta,

favor comunicarse nuevamente porque el correo

electronico o postal pueden fallar.
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DOMINACION PATRIARCAL,
FEMINISMO,

GENERO Y LIBERACION 1

German Gutierrez

A lo largo de 25 anos de existencia, los temas eje y
los ettfasis sobre los cuales como equipohemos articulado

la reflexion colectiva han sido entre otros: la critica a

la sociedad occidental, a sus formas de racionalidad

dominantes y a la actual estrategia de globalizacion;

el desarrollo de los movimientos sociales, eclesiales y
politicos de caracter popular, la lucha por las alter-

nativas, el aporte de la teologia latinoamericana de la

liberacion y sus nuevas expresiones, y la problematica

del ser humano en cuanto sujeto enfrentado a los

distintos desafios marcados por el conflicto vida-

muerte, todo ello abordado desde un enfoque meto-

dologico que da especial relevancia a la relacion

economfa-teologfa, y apunta a una trans-disciplina-

riedad en la que el dialogo entre las ciencias sociales,

la filosoffa y la teologia es constante.

En el interior de este amplio campo tematico,

problematicas como las planteadas por la dominacion
patriarcal, el feminismo, los enfoques de genero, y las

luchas de las mujeres por su emancipacion y la libe-

racion, se han hecho presentes interpelando cada uno
de los campos de reflexion del DEI 2

. En los ultimos

1 El presente texto presenta algunos aspectos de las discusiones

sostenidas por el equipo de investigadores / as del DEI, respecto al

tema de genero, en vistas al proximo taller de extalleristas que
intentara profundizar en el tema.
2 Senalemos solo algunas de estas "presencias" a menudo minimi-

zadas. En el campo de la teologia latinoamericana de la liberacion,

con la emergencia de las teologias feministas; en cuanto a la critica

a la sociedad occidental con las criticas al patriarcalismo como
sistema de dominacion y como categoria critica de analisis sin la

cual no pueden comprenderse de modo suficientemente liberador

las sociedades modernas; en los movimientos sociales con la

emergencia de los movimientos feministas y las luchas de las

mujeres al interior de las izquierdas y los movimientos populares

por una mayor participacion y una equidad de genero. En la

cuarenta anos se han producido en America Latina

importantes cambios socio-culturales en las relaciones

entre los sexos, en la participacion de las mujeres en

los movimientos sociales, politicos y eclesiales de
caracter popular, y ha surgido un nuevo pensamiento
crftico feminista, heredero de una larga aunque
invisibilizada tradicion de lucha, de gran importancia

para la ampliacion de la actual critica civilizatoria y la

construccion de alternativas.

Mientras las grandes crisis globales producidas

por la sociedad occidental se profundizan y el sistema

de dominacion se totaliza, las criticas que se mueven
hacia el horizonte civilizacional, y no solo socio-

politico, cobran gran importancia y moldean el

conflicto entre sistema social y sujeto. Es el caso de la

critica feminista y la perspectiva de genero.

En lo que sigue, presentamos algunas de las

discusiones realizadas en el equipo del DEI, a pro-

posito de algunos de los debates que los movimientos
de mujeres y el pensamiento feminista latinoame-

ricano han impuesto en la agenda de las luchas sociales

y el pensamiento critico del continente. Antes que
mostrar puntos de llegada conclusivos, presentamos

aqui algunas de nuestras inquietudes y busquedas.

economfa, con la critica feminista a la doble o triple explotacion de

las mujeres en el actual orden economico y a la invisibilizacion del

aporte del trabajo no remunerado, generalmente realizado por

mujeres, a la economfa. En el enfoque transdisciplinar, la inter-

pelacion feminista y de genero acerca de la necesidad de una
epistemologfa alternativa a la epistemologfa dualista, sustan-

cialista, violenta y jerarquica de occidente. En cuanto a la clave del

sujeto, con la propuesta de concretizarlo y en particular generizarlo

a fin de no caer de nuevo en un universalismo abstracto.
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1. Patriarcalismos

y sistemas de dominacion

1) Un punto de partida imprescindible en el

analisis es que el actual sistema de dominacion
mundial es patriarcal. Vivimos, ademas, en un con-

texto de dominaciones patriarcales extendidas a lo largo

y ancho del planeta. Esto signitica partir del recono-

cimiento de la situacion de opresion y dominacion
han sufrido y sufren principalmente las mujeres de

diferentes culturas, clases sociales, razas y religiones,

en todos los ambitos de su vida social y comunitaria,

y de manera cotidiana.

2) No es lo mismo decir que el actual sistema de

dominacion mundial es patriarcal, que decir que el

patriarcalismo es el actual sistema de dominacion
mundial. Es importante analizar el rol de este ultimo,

en el actual sistema mundial de dominacion. En el

capitalismo, la ley economica y el fetichismo asociado

a ella, sigue siendo el mecanismo central de una
dominacion en la cual la cultura y la logica de la

abstraction es constitutiva de todos los subsistemas

(economico, politico, ideologico, religioso, etc.). En el

mundo occidental la dominacion patriarcal se afianza

por medio de instituciones formalmente igualitarias,

razon por la cual cobra importancia el analisis de

todas las discriminaciones y opresiones que se repro-

ducen dentro del marco de (y gracias a) instituciones

formalmente igualitarias, o en los marcos del llamado
Estado de Derecho. Esta precision es de fundamental
importancia a fin de confrontar la ideologfa que resalta

las discriminaciones sobre las mujeres producidas en

culturas no occidentales y oculta o invisibiliza la

discrimination que se da en el interior de las so-

ciedades occidentales del llamado "mundo libre".

3) Esto significa que a pesar de que el patriarca-

lismo sea un sistema aun mas antiguo que la propia

sociedad occidental, historicamente tiene formas dife-

rentes, de acuerdo a la manera como es asimilado y
reformulado por los diversos sistemas o formaciones

sociohistoricas. El patriarcalismo es una "estructura"

socio-cultural profunda de caracter civilizacional y
no una simple estructura social. El analisis tendrfa

que concretizarse para cada uno de estos distintos

contextos sociohistoricos, y precisar la especificidad

del patriarcado en el capitalismo.

4) Lo propio y especffico del capitalismo es su

logica de acumulacion de capital en el marco de la ley

del valor, que desemboca en la mercantilizacion de
toda la vida humana y la naturaleza. En el marco de
esa logica dominante, el capitalismo asimila, repro-

duce y al mismo tiempo transforma las relaciones

patriarcales. Si puede decirse, "produce" su propio

tipo de patriarcalismo. En este sentido se da una
doble trascendencia: el patriarcalismo trasciende el

capitalismo en un sentido, y el capitalismo trasciende

el patriarcalismo en otro. En la actual etapa historica,

la dinamica de dominacion sobre las mujeres, se halla

determinada y dominada por la logica capitalista.
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5) No es lo mismo decir que el actual sistema de
dominacion es patriarcal que decir que vivimos en un
mundo patriarcal. La categorfa "mundo" trasciende

la categorfa "sistema" aunque sea siempre la aspira-

tion de este ultimo. El patriarcalismo no solo participa

en la constitution de los sistemas sociales actualmente

vigentes, sino tambien de las diversas formas de la

subjetividad e intersubjetividad social. Enese sentido,

la transformation de las relaciones patriarcales no es

un asunto exclusivo de las transformaciones socio-

polfticas y sistemicas, sino apunta ademas a necesarias

transformaciones socio-culturales y espirituales.

2. Genero,
sensibilidades

y subjetividades

6) Las sociedades patriarcales reproducen y re-

crean la dominacion sobre las mujeres, no solo en el

campo de las relaciones y estructuras economicas,

polfticas, culturales o religiosas. Tambien elaboran

ideales e imagenes de subjetividad, y por tanto de
identidad, tanto masculina como femenina en cada
uno de esos campos y tambien como ideales e ima-

genes generales o genericos. Estos ideales o imagenes
son horizontes de totalidad pues se hacen presentes

en todos los rincones de la vida social y se refieren a

la vida social como conjunto vista desde una
determinada perspectiva. Son marcos generales a

partir de los cuales los hombres y mujeres se autoin-

terpretan e interpretan una division social del trabajo,

de los valores, etc.

7) Ver la sociedad desde una perspectiva feminista

o de genero expresa un enfoque de totalidad y trans-

versalidad, y al mismo tiempo es un enfoque partial

que desde su propio interior solicita articulaciones

con otras perspectivas o modos de ver y analizar la

realidad social (enfoques de clase, de sistema-mundo,

cosmovisiones y tradiciones culturales diversas, etc.).

Aceptar el caracter transversal y multiabarcante de
esta perspectiva ha implicado una larga lucha social

y cultural en la cual se han hecho presentes muchos
unilateralismos. Lo que ahora se plantea es la cuestion

del dialogo entre los diversos enfoques o perspectivas

a partir de los cuales se mira el mundo social (enfoques

feministas, de genero, etnico-raciales, clasistas, de
sistema-mundo, etc.)

3
.

3 De este modo, puede notarse que la interpelacion feminista tanto

como la categorfa de genero tienen caracter de un enfoque de
totalidad que atraviesa todos los campos epistemicos y ambitos de

la vida social, pero que, al mismo tiempo, en ese atravesar es a su

vez atravesada por todas las diferenciaciones y polarizaciones de
cada uno de ellos. La pregunta es si ese mutuo atravesarse tiene

caracterfsticas de una interdependencia indiferenciada, o si se

producen relaciones de determinacion al interior de esa

interdependencia, y de que tipo son.
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8) En tanto todo sistema social tiende a perpe-

tuarse, sus ideales e imageries de humanidad y sub-

jetividad tienden a ser sacralizados, de manera que
tienden a encubrir su caracter de construcciones so-

ciales, a naturalizarse o sustancializarse. Para el caso

que nos ocupa, tiende a reproducirse una supuesta

esencia de los generos e incluso, en algunos casos,

una sustancia natural de los generos.

9) Cada sociedad elabora asimismo ideales o

imagenes de lo humano (proyectos de lo humano), de

lo verdadero, de lo bueno, de lo bello, de lo sagrado,

etc. y en las sociedades patriarcales estos ideales,

imagenes o valores supremos, tienden a asociarse de

manera asimetrica a los generos. Por eso, los ideales

de genero constituidos a partir de la asimetna y la

dominacion masculino/femenino, tienden a relacio-

narse de manera analoga a los ideales tambien jerarqui-

zados de tipo religioso, teologico, antropologico, filo-

sofico, o politico.

Por ello es posible comprender que muchas de las

categorias dualistas de la metafisica occidental fueran

estrechamente relacionadas con las distinciones jerar-

quicas de los generos. En estas construcciones, los

valores subordinados o los disvalores se imputaron a

las mujeres, y al mismo tiempo tales valores o disva-

lores fueron tomando caracteres de feminidad (alma /

cuerpo, forma /materia, espiritual/ material, luz/

oscuridad, dia / noche, razon / pasiones, racional / irra-

cional, libertad / esclavitud, orden / caos, inteligencia /

sentimiento, publico / privado, ley / anarquia, cum-
plimiento del deber/sometimiento al querer, volun-

tad/tentacion, fortaleza/debilidad, solido/lfquido,

duro/blando, perfeccion/imperfeccion, realismo/

fantasia, etc.).

Estos dualismos no solo revelan una estructura

de dominio, sino que se revelan profundamente
ideologicos por cuanto en realidad el sistema no
funciona con tal escala de valores /disvalores, sino

que atraviesa todas esas polaridades con la determi-

nacion de lo aceptado y lo inaceptable; en otras pa-

labras, funciona en la practica un esquema de lo

racional y lo irracional aceptado versus lo racional e

irracional inaceptable; la luz y la oscuridad aceptadas,

y la luz y la oscuridad inaceptables, y asi en cada una
de las pretendidas polaridades. En este sentido no es

suficiente con senalar ese dualismo de los valores,

sino que hay que dar el paso a su critica en el sentido

que a menudo encubren mas que iluminan.

10) Dentro de estos horizontes-marco de lo que
social e historicamente se va asociando a lo masculino

y a lo femenino, y que al mismo tiempo va asumiendo
caracteres de masculinidad y feminidad, se produce
una pluralidad de modelos relativamente funcionales,

es decir, sistemicos, de feminidad y de masculinidad.

De esta manera hay un determinado tipo de femini-

dades que el sistema considera apropiados, positivos,

legitimos y ejemplares. Todo patriarcalismo formula

ideales de lo femenino, ideales de mujer. El patriarca-

lismo rara vez es un maniqueismo entre hombres y

mujeres. Como todo sistema, elabora sus categories

desde la logica dominacion / resistencia, orden /de-

sorden. Y por tanto en el patriarcalismo la tension

fundamental es entre las formas de masculinidad y
feminidad funcionales a la dominacion patriarcal, y
las formas tambien de masculinidad y feminidad que
amenazan tal dominacion o la transgreden. En el

interior del dominio patriarcal se produce tambien el

conflicto o la tension entre ley (patriarcal) y vida

humana.

11) Pero en la medida en que el patriarcalismo se

enlaza siempre con sistemas economicos y socio-

polfticos de dominacion, la polaridad entre masculi-

nidades/ feminidades de dominacion y masculinida-

des / feminidades de resistencia o liberacion se hallan

atravesadas y delimitadas por la racionalidad y las

exigencias del sistema de dominacion economico y
socio-polftico, y las luchas sociales que a su interior se

desarrollan. Por esto, hay razones para pensar que, en

sociedades patriarcales, como la occidental, la raciona-

lidad emancipatoria haya sido asociada frecuente-

mente a importantes imagenes de lo femenino
estigmatizado (que obviamente "manchan" tambien

lo femenino aceptado).

12) Ni la produccion social e historica de dioses y
demonios escapa a su vinculo con la dominacion
patriarcal. De esta manera, las "figuras" religiosas y
teologicas se articulan en la dominacion de genero,

asociandose unos y otros a valores, formas o imagenes
de la femenidad o de la masculinidad. En la lucha de

los dioses se hace presente el conflicto que genera la

dominacion patriarcal, y el imaginario cultural pa-

triarcal, de manera que tambien los dioses en conflicto

se invisten de caracteres determinados de masculi-

nidad y/o feminidad asociados a la dominacion pa-

triarcal o a la interpelacion o resistencia a tal domi-
nacion.

13) Los modelos de subjetividad patriarcales son

concepciones interiorizadas y construcciones his-

toricas sedimentadas en el tiempo largo y por lo tanto

se presentan en el mundo cotidiano como caracteres

cuasi-naturales. No se trata de construcciones tecnicas

facilmente identificables y cambiables. De hecho, se

trata no solo de discursos o de construcciones even-

tuales, sino de estructuras profundas, habitos, tradi-

ciones, costumbres, actitudes y esquemas de valo-

racion interiorizados y a menudo no conscientes, que
hace que los hombres y mujeres concretos del presente

expresen, efectivamente, en su decir, en su actuar y en

su sentir, sensibilidades, actitudes y aptitudes dife-

rentes, a menudo opuestos e incomunicables. Esto

tiende a hacer creer que efectivamente la division de

roles e imaginarios se sustenta en una cierta naturaleza

de los sexos. En este campo chocan a menudo dos

extremos: el naturalista y el voluntarista.
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3. Los movimientos
de mujeres, los feminismos

y la lucha por la emancipacion

y la liberacion

14) Urge la reconstruccion critica de la historia de

las luchas emancipatorias de las mujeres, de los mo-
vimientos y pensamiento feministas, y de su partici-

pacion en las luchas de liberacion de los pueblos

latinoamericanos, identificando con claridad sus dis-

tintas etapas, los distintos campos y niveles de las

luchas y sus aportes teoricos a la lucha emancipatoria

de las mujeres y a la liberacion de nuestros pueblos.

Igualmente a los aportes del pensamiento feminista

en la construccion de una critica civilizatoria a la

sociedad occidental, a sus concepciones epistemolo-

gicas, a sus matrices culturales y politicas, y a sus

concepciones eticas, religiosas y teologicas.

Este ejercicio se convierte en una autentica des-

truccion y re-construccion de toda la historia humana,
pues se trata de recuperar para toda la humanidad
una historia que a traves de miles de anos ha sido

ocultada, invertida, cuando no pervertida.

4. Genero,
racionalidad

vida/muerte y sujeto

15) Es propio del enfoque desarrollado por el

DEI, el mirar y analizar los diversos aspectos de la

vida social desde una multiple perspectiva a partir de
las tensiones entre vida y muerte, ley y vida humana,
realismo del sujeto y fetichismo e inversion de los

imaginarios socio-culturales, racionalidades de
opresion y racionalidades de vida y liberacion, etc.

Estas polaridades constitutivas de la dinamica
social son interpretadas no solo en su situacion co-

yuntural, sino tambien a partir de un enfoque civi-

lizacional y una reflexion sobre limites de la condicion
humana, a fin de evitar en lo posible todo abolicio-

nismo que no es mas que una forma de maniquefsmo.
En esta linea la problematica de la terceridad (o

de la mediacion entre los polos) es fundamental. En el

enfoque desarrollado por el DEI, esa "terceridad" o
mediacion no es una medianfa (a la manera de termino
medio), sino una apertura de lo real que hay que
discernir. Ese "tercero" mucho menos puede ser la

ley como suele acontecer en una gran parte de los

enfoques filosoficos contemporaneos.
El criterio de ese discernimiento, ese "tercero" es

el Sujeto (que puede decirse que es una manera
liberadora de referirnos al bien comun), y el lugar del

que parte y se expresa con verdad ese discernimiento

son los oprimidos, las vfctimas, las excluidas, las

comunidades humanas en las que surge un grito

originario a partir del cual empieza a hacerse posible

pensar la realidad de otro modo que el establecido, y
luchar por transformarla.

16) En cuanto al tema de genero, esto significa

que la polaridad original es la constituida por el

sistema de dominacion patriarcal, que aunque formal-

mente aparece como polaridad hombre/mujer o

masculino/ femenino, realmente se trata de una po-

laridad entre masculinidades y feminidades patriar-

cales y masculinidades y feminidades alternativas y
liberadoras. Es tambien una polaridad entre modos
de ver el mundo y la sociedad legftimos, y modos de
ver el mundo y lenguajes ilegftimos desde la logica y
la ley patriarcal. Es decir, cosmovisiones, teologfas,

epistemologfas, lenguajes, conceptos, ludicas, habitos

que reproducen las relaciones patriarcales, o que las

confrontan.

El conflicto central, que en este caso es entre ley

patriarcal y vida humana, no se manifiesta como
conflicto hombre-mujer, sino como conflicto mas-
culinidades-feminidades de opresion, patriarcales y
masculinidades-feminidades liberadoras, de vida. En
ese sentido el patriarcalismo es un sistema de dominio
sobre la mayorfa de la poblacion mundial, no solo la

poblacion femenina.

17) Sin embargo, el patriarcalismo no deja de ser

un sistema de dominacion en el cual el eje central es

la dominacion general sobre las mujeres. Asf como el

criterio de discernimiento de la teologfa de la liberacion

es el empobrecido, entendido en sentido amplio como
el sujeto social al cual un determinado sistema de
opresion, explotacion o dominacion le coarta e impide
desarrollar todas sus potencialidades y lo condena a

un modo de vida en extremo precario y de muerte, asf

mismo hay que concluir, que en lo referente a la

critica al sistema de relaciones patriarcales, el criterio

de discernimiento son en este caso las vfctimas prin-

cipals del sistema patriarcal, esto es, las mujeres.

Que tanto hombres como mujeres sean vfctimas del

patriarcalismo, no significa que esta "opcion" por las

mujeres pueda soslayarse. Como se trata de un
patriarcalismo tambien "situado" en contexto de glo-

balizacion, esta opcion de genero se convierte en
opcion por las mujeres pobres, excluidas y marginadas
por el actual sistema de dominacion.

18) La anterior precision es muy importante a la

hora de definir las estrategias de construccion de las

nuevas categories y enfoques crfticos de genero. Pues
ante una cultura que "generiza" todas las relaciones

sociales bajo una matriz patriarcal, es decir que
adjetiva todas las relaciones y categories sociales y
culturales bajo la jerarqufa masculino /femenino, y
que "forma" subjetividades funcionales a tal distincion

jerarquica, y de alteridad y exclusion, se abre un
debate sobre cual o cuales de varias estrategias (no

excluyentes necesariamente) son posibles para un
enfoque alternative de genero:

a. asumir la "opcion" por la mujer y lo femenino
estigmatizado, y propugnar por una feminizacion de
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la resistencia. Esto es, partir de los propios valores

ideologicos patriarcales y optar por lo subordinado.

b. propugnar por la reconstruction de la unidad
de lo escindido y, partiendo de una realidad escindida,

proponer rescatar imageries de hombre-mujer como
seres humanos atravesados mutuamente por lo mas-
culino y lo femenino.

c. rechazar como ideologica toda sustancializacion

de los generos y proponer un rechazo a toda dife-

renciacion entre masculino y femenino, para asumir

una opcion de hermanamiento liberador entre seres

humanos sin distingos de genero. Una especie de

universalismo abstracto con pretensiones emanci-

patorias.

d. Poner el enfasis en la lucha contra toda opresion

como forma de asesinato, no intentar eliminar las

diferencias sino construir los puentes del recono-

cimiento mutuo, dejar abierto el camino de construc-

tion de las identidades al propio movimiento historico

de los sujetos sociales reales y concretos y denunciar

como ideologica la estructura cultural dualista que
impone el patriarcalismo.

e. Otras por registrar e imaginar.

19) Hemos visto que partimos de 1) un contexto

de dominacion de las mujeres, y 2) de un contexto de

asignacion social y cultural de roles e imagenes de lo

masculino y lo femenino, funcional a tal dominacion

y que 3) el conflicto central es con el sistema patriarcal

y socio-polftico que intentan eternizar la opresion de

las mujeres y sacralizar, naturalizar y sutancializar

las imagenes de genero sociohistoricamente cons-

truidas, conflicto que tiene caracteres temporales (civi-

lizacionales, epocales, sistemicos y coyunturales) y
sociales (sistemicos, intersubjetivos y subjetivos)

diversos. Pero ahora nos agobia la pregunta: ^es la

division de los sexos y la construction social de
imaginarios de genero un problema irrebasable, es

decir de la condition humana?, ^es posible plasmar

historicamente una utopia en la que ya no haya
hombre ni mujer sino solo seres humanos herma-
nados? ^es legftima como idea regulativa eliminar

toda diferencia como camino para eliminar toda opre-

sion posible? ^o es posible pensar un utopia del

reconocimiento mutuo en el marco de multiples dife-

rencias? Y si estas imaginaciones son legftimas, ^como
realizar la mediation entre estas imaginaciones

utopicas y la cruda realidad?

20) El trabajo no es solo de destruction de las

categorfas de dominacion, sino de re-construccion de
nuevas categorfas de interpretation y analisis social,

acordes con la realidad de los movimientos de
resistencia. La resistencia tiene una historia o varias

historias. Cada propuesta debe analizarse a la luz de
esta historia, y como momento que se enlaza con

otros momentos anteriores y posteriores de manera
continua o discontinua. En ese sentido, la lucha por la

igualdad de derechos legales, ocupa el centro en

determinadas etapas de esa lucha, y se revela insufi-

ciente, pero nunca descartable ni irrelevante. Es un
aprendizaje ganado. La lucha por la afirmacion de la

diferencia y del autoconocimiento no colonizado, es

otra etapa que tambien deja su huella y es otro apren-
dizaje ganado. El descubrimiento del caracter cultural

de las identidades construidas es otro momento
decisivo de esa lucha, que no niega los anteriores sino

que los enriquece. Todos estos momentos forman
parte de un proceso abierto que no se detiene y que no
se sabe a ciencia cierta que rumbo ira a tomar. Nuestro
proposito no es llegar a conclusiones definitivas sino

intentar identificar los desaffos del presente y parti-

cipar de los esfuerzos por enfrentarlos.

21)

Dentro de este contexto cobra especial rele-

vancia el saber como enfrentar los dualismos y mani-
quefsmos fundamentalistas propios de la cultura occi-

dental (o los pretendidos dualismos y maniquefsmos),

dentro de los cuales se ubican las categorfas patriar-

cales de lo masculino y lo femenino. Nuestra estrategia

no es el buscar un punto medio, un dialogo entre los

polos, pues esta estrategia se mantiene dentro de la

distincion ya establecida y sus presupuestos. Se trata

de desplazar la categorization dualista, si se quiere

disolverla, deconstruirla o destruirla para replantear

aquello a lo que tal dualismo apunta.

Una herramienta que ha resultado muy fructffera

en el DEI, ha sido la de la distincion etico-epistemica

y teologica entre vida y sacrificialismo, y dicho de
otro modo, entre sujeto y ley, entendidos como racio-

nalidades que se hacen presentes en la vida social.

Entre una racionalidad reproductiva, de vida, y una
racionalidad instrumental, de organizacion, adminis-

tration y control. En el conflicto entre estas raciona-

lidades se desenvuelve la vida humana concreta.

Pero el conflicto entre estas racionalidades no es un
conflicto indiferenciado. En el conflicto entre vida y
ley, la vida es ultima instancia. Esta es la perspectiva

del sujeto, perspectiva que parte de los sujetos con-

cretos que luchan pero al mismo tiempo los trasciende

desde un horizonte de bien comun. El conflicto no es

entre razon y pasion, o entre femenino y masculino,

o entre alma y cuerpo, o entre pensamiento y senti-

miento, o entre orden y caos, etc. Es entre razones y
pasiones que matan, y razones y pasiones que recrean

la vida, entre procesos de organizacion que sirven a la

vida y procesos desorganizados que enriquecen la

vida, y viceversa, ordenes que matan y desordenes

que tambien matan. Igualmente, aquf, no es entre

hombre-mujer, sino entre hombre y mujeres que

matan y hombres y mujeres que luchan por la vida,

entre imagenes que recrean la vida, la potencian, e

imagenes que la matan.

En este sentido, la categorfa de sujeto y la opcion

por las mujeres empobrecidas y excluidas pueden ser

buenos criterios de discernimiento de los conflictos

de genero.
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EL MITO
DE LAS PRIVATIZACIONES

EN CHILE **

Jorge Vergara Estevez

iiBombardeo de la Moneda = cobre

Invasion de Irak = petroleo”

Graffiti en la Universidad de Chile

Las privatizaciones continuan siendo un tema
central de la politica latinoamericana. Durante la

pasada decada, se vendieron decenas de empresas
publicas de servicios domiciliarios, petroleras, acerias,

y otras (Rivas 2003). El afan privatizador no parece

tener limites. Se diria que los gobiernos latinoame-

ricanos buscan realizar la utopia del anarquismo
neoliberalismo: "todoesprivatizable". Recientemente,

el Presidente de Chile, Ricardo Lagos, anuncio con

orgullo la construccion de la primera carcel admi-
nistrada por una empresa privada, siguiendo el mo-
delo norteamericano de empresas carcelarias que ha

contribuido a que este pais tenga mas de dos millones

de presos, la mayor poblacion de reclusos del mundo.
Asimismo, los neoliberales en Chile exigen la completa

privatizacion de los servicios publicos de salud y
educacion.

Los mismos argumentos se repiten en todos los

pafses: las funciones empresariales corresponden al

mercado y no al Estado; las empresas publicas son

casi siempre deficitarias; son fuente de corruption y
de clientelismo politico; son ineficientes; carecen de
capacidad de inversion y crecimiento; es necesario

aumentar los espacios del mercado; las privatizaciones

* Doctorando en filosoffa de la Universidad de Pan's. Profesor de
la Universidad de Chile y de la Universidad Bolivariana. Ha
publicado diversos estudios sobre teorfa neoliberal en Europa y
America Latina.
** Este articulo es una versidn ampliada y revisada de "La
experiencia chilena de las privatizaciones" publicada en aleman
en Zeitschrift TU INTERNATIONAL No. 56/57, de agosto del

2003 de la Universidad Tecnica de Berlin.

son un requisito necesario para tener una economia
abierta y globalizada; su venta es necesaria para

tinanciar el gasto social, etc. Aunque algunas de estas

razones son parcialmente verdaderas, siempre habria

la posibilidad de disminuir sus limitaciones. Pero, la

ortodoxia neoliberal no acepta esa posibilidad . Reitera

que toda privatizacion aumenta la libertad economica;

es beneficiosa para el mercado, para las economias
nacionales y los usuarios. Este es un discurso ideolo-

gico en un doble sentido. De una parte, apela a

intereses generales de la sociedad, de otra, constituye

un intento de legitimar la decision politica de priva-

tizar, cuyo real objetivo es la desnacionalizacion de
las economias perifericas, el crecimiento de las trans-

nacionales, y el fortalecimiento del empresariado
local. Los efectos negativos economicos y sociales

para la mayoria son siempre negados y minimizados.
Por ello, los programas privatizadores continuan

realizandose, ignorando las criticas, y los analisis de
las consecuencias de las privatizaciones ya realizadas.

Todo esto es un notable ejemplo del caracter dog-

matico que asume la ortodoxia neoliberal, y expresa

la profundidad de la dependencia de las elites gober-

nantes latinoamericanas a "los requerimientos de la

globalization".

Escribe John Gray, un importante teorico liberal:

Hoy, el libre mercado global construido a raiz del

colapso sovietico tambien se esta desintegrando, y
por razones similares. Los neoliberales son

deterministas economicos, igual que los marxistas.

Creen que todos los paises estan destinados a

adoptar el mismo sistema economico y, por ende.
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las mismas instituciones polfticas. Nada puede
impedir que el mundo se convierta en un inmenso
mercado libre, pero el inevitable proceso de conver-

gencia puede acelerarse. Los gobiemos occidentales

y los organismos transnacionales pueden ser las

parteras del nuevo mundo. Por improbable que
parezca, esta ideologfa sustenta instituciones tales

como el Fondo Monetario Internacional. La Ar-

gentina e Indonesia tienen problemas muy dife-

rentes, mas para el FMI la solucion es la misma:
ambas deben convertirse en economi'as de libre

mercado. (2003).

Pero no se trata solo de una obstinada ilusion

ideologica. La privatizacion de empresas publicas es

una exigencia permanente a los pafses del tercer

mundo del Fondo Monetario Internacional, el Banco
Mundial y la Organization Mundial del Comercio,

no solo por razones ideologicas, sino porque las

privatizaciones permiten comprar a bajo precio em-
presas de alta rentabilidad, de demanda rfgida, por

ello son un componente basico de la globalization,

entendida como el crecimiento y extension de las

empresas transnacionales.

Las politicas que promueve el FMI en los pafses en

desarrollo serfan rechazadas por los pafses

desarrollados, —afirmo Stiglitz—

.

Por ejemplo, la privatizacion del seguro social no
puede avanzar polfticamente dentro de Estados

Unidos, sin embargo, esta es una exigencia para

pafses como Argentina. Tambien presento el caso de
la liberalizacion comercial: a los pafses del tercer

mundo se les demanda que desaparezcan sus

subsidios, mientras que en Estados Unidos, Alemania

y Francia los subsidios para el sector agrario y el acero

se mantienen o se incrementan.

“El fundamentalismo del mercado se promueve
en el tercermundo, el mismo quejamas se intentarfa

en Estados Unidos y otros pafses desarrollados",

—senalo, y agrego
— “que esto es nada menos que

una agenda polftica que se promueve" (Entrevista

a Stiglitz 2002).

Las privatizaciones se han realizado, casi siempre,

con la oposicion de la sociedad civil, tanto en Chile,

como en Costa Rica y los demas pafses de la region.

Quizas la unica vez que un gobierno latinoamericano,

el uruguayo, consulto a los ciudadanos, perdio el

plebiscito:

En diciembre de 1992 un 72% de los votantes se

pronuncio en un plebiscito contra la ley que autorizo
en 1991, la privatizacion de la telefonica ANTEL.
Siete empresas extranjeras se habfan interesado en

la compra (Rivas 2003).

El tema de las privatizaciones de empresas pu-

blicas tenia una importancia secundaria para los fun-

dadores austriacos de la teorfa neoliberal: Ludwig
Mises y Friedrich Hayek, maestros de Milton
Friedman (Mises 1927 y Hayek 1959). Para ellos, la

liberalizacion de los mercados requerfa, principal-

mente, eliminar las fijaciones de precios; desregular
el mercado laboral, y terminar el proteccionismo
estatal de las industrias y exportaciones. Para Hayek
era mucho mas importante el debilitamiento del poder
de los sindicatos que la privatizacion de las empresas
publicas, es por eso que en su obra principal dedica
un capftulo entero a este tema (1959). Este plantea-

miento corresponde a una situacion historica, en los

pafses europeos el Welfare State no implied un desa-
rrollo significativo de empresas publicas. Sin embargo,
en Milton Friedman el antiestatismo se exacerba. En
sus obras Capitalismo y libertad (1962) y Libertad para

elegir (1980), trato de establecer una relation directa-

mente proporcional entre la libertad economica y
polftica, y el caracter privado de las empresas. Por
ello, el tema de las privatizaciones se vuelve relevante.

Por ejemplo, se muestra partidario de "la desnaciona-

lizacion de las escuelas" . Propone un subsidio publico

a los apoderados para que lleven a sus ninos a las

escuelas publicas o privadas que estimen convenientes
(1962: 92). Tambien propone privatizar el sistema

previsional, el correo y otros servicios.

Decfa Hegel, refiriendose a la Revolucion Fran-

cesa, que esta presenta el espectaculo a la vez terrible

y fascinante de la aplicacion directa, sin mediacion,

de conceptos teoricos a la realidad. Una situacion, en
alguna medida similar, se ha vivido en Chile en los

ultimos treinta anos, con una diferencia esencial: no
hemos sido sujetos, sino objeto de uno de los mas
audaces experimentos economicos y sociales del siglo

XX, dirigido por una minorfa cohesionada: el intento

de refundacion de nuestra sociedad, de acuerdo al

modelo neoliberal de sociedad, en la cual las priva-

tizaciones han tenido un papel central. El caso chileno

se ha convertido en un ejemplo para America Latina,

y por ello resulta de interes analizar lo sucedido con

las privatizaciones en este pafs, como un caso excep-

cional para contrastar las predicciones de la teorfa

neoliberal con la realidad.

El neoliberalismo chileno —escribe un autor

peruano—, fue un ensayo precursor en America
Latina. Y cuando se inicio no existfan aun las

condiciones para que las transnacionales se

apropiaran totalmente de el. Las privatizaciones

chilenas, por ejemplo, contribuyeron directamente

a fortalecer a una burguesfa nacional que ya tema
una historia de acumulacion de capital y que
resigno rapidamente la perdida de posiciones en la

industria por la apertura del mercado, ante la

posibilidad de reforzarse en la banca, los servicios,

la agricultura y las exportaciones. El negocio de

comprar empresas publicas en pafses perifericos

se hizo evidente con la experiencia chilena. Desde
allf, los grandes capitales mundiales vuelven la

mirada hacia nuestros pafses y se apoderan, con la

ayuda del FMI, de todo el proceso (Wiener 2002).

La historia de la llegada del neoliberalismo a

Chile se remonta a la segunda mitad del siglo pasado.

Alrededor de cien estudiantes de economfa de la

Universidad Catolica de Chile, entre 1957 y 1970,
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hicieron sus postgrados en la Universidad de Chicago,

medianteun convenio promovido por los empresarios

chilenos. Este ha sido quiza el principal centro aca-

demico de produccion y difusion del pensamiento

neoliberal, y Milton Friedman fue uno de sus pro-

fesores. Estos economistas chilenos constituyeron los

Chicago's Boys, los cuales dirigieron la polftica eco-

nomica, durante la dictadura de Pinochet, y aplicaron

un audaz programa de privatizaciones que convirtio

a Chile en un laboratorio de experimentacion eco-

nomica.

En el mismo perfodo, en 1975, Zbigniew
Brzezinski —que presidio el Consejo de Seguridad

Nacional en el gobierno de Carter—
, y David

Rockefeller, crearon la Comision Trilateral, un
organismo privado que reune representantes de las

mas importantes transnacionales y cientistas sociales

conservadores europeos, estadounidenses y japo-

neses. Esta elaboro en 1977 un informe Towards a

renovated inernational system, que contenfa un nuevo
diseno de caracter neocolonialista sobre las relaciones

economicas internacionales. El papel de las naciones

en desarrollo consistin'^ en proporcionar materias

primas abundantes y baratas al mercado mundial, y
el de ser un mercado para los productos industriales

de las economfas desarrolladas. Asimismo, sostenfa

que el Estado de los pafses en desarrollo habfa dejado

de ser un eficiente articulador entre la economfa
mundial y las economfas nacionales. Dicho rol debfan
realizarlo las empresas trasnacionales, que repre-

sentaban el dinamismo economico, y por ello debfan

dirigir la economfa mundial (Hinkelammert 1977:

127-158).

Influidos por estas teorfas, los economistas neoli-

berales de Pinochet dirigieron un amplio programa
de privatizaciones, durante los 17 anos del regimen
militar, que incluyo no solo empresas productivas

agrfcolas e industriales, sino los servicios domici-

liarios, la prevision, la salud y educacion. En 1973, el

Estado chileno posefa una gran cantidad de empresas.
Las mas importantes habfan sido creadas por el Estado,

desde los anos cuarenta del siglo pasado, como parte

de un proyecto de desarrollo industrial, y las menores
las habfa adquirido entre 1964 y 1973, como conse-

cuencia de las reformas economicosociales de los

gobiernos de Frei y de la Unidad Popular. Estas

ultimas, incluyendo las agrfcolas, fueron devueltas a

sus antiguos duenos, sin que reintegraran lo ya can-

celado por el Estado, lo que signified grandes perdidas
para este.

La mas onerosa de las privatizaciones ha sido, sin

duda, la concesion de los yacimientos mineros, la

mayor riqueza natural no renovable del pafs, cuyas
ganancias e impuestos constitufan uno de los princi-

pales ingresos del Estado. Se privatizaron a bajfsimo

precio y el 63% de las reservas de cobre fue entregado
a Exxon y otras empresas. El Estado se reservo solo el

37% de la produccion de yacimientos antiguos, lo que
aun constituye una importante fuente de ingresos.

Durante mas de 25 anos dichas empresas no han
pagado impuestos, declarando que trabajan a per-

didas, lo que ha sido aceptado por todos los gobiernos,

incluidos los democraticos.

Actualmente, el gobierno chileno no cobra royal-

ties, lo que es lo mismo que entregar el recurso

gratuitamente. Por ejemplo, la minera Disputada

de Las Condes, propiedad de la Exxon Corpora-

tion, en sus quince anos de produccion nunca ha

pagado impuestos al gobierno chileno,

senala un informe para el gobierno chileno, del experto

Thodore Panayotou, de la Universidad de Harvard
(1998).El senador Jorge Lavandero ha denunciado
que solo 3 de las 47 empresas que explotan la gran

minerfa en Chile pagan tributos (Gutierrez 2003). Sin

embargo, solo las ganancias de Exxon en estos anos
han excedido los tres mil millones de dolares. Otro
caso paradigmatico es el de la Empresa Minera El

Indio de la Barrick Gold. Durante 16 anos, declaro

perdidas y ahora, que se agoto la veta de oro, la mina
cerro "sin haber pagado jamas ningun tributo que
favoreciera a nuestro pafs", dice Lavandero (Ibid.).

La sobreexplotacion del cobre ha mantenido muy
bajo el precio del metal, con perdidas enormes para el

Estado chileno. Las empresas privadas han aumen-
tado la produccion desde 200 mil toneladas en 1985 a

2,9 millones de toneladas en el 2002, lo que implica

una aumento de 1.350%, mientras que Codelco paso
de un 1 millon a 1,51 millon de toneladas, con un
aumento de 51% en el mismo perfodo (Jimeno y
Mackensie 2003: 26). "En 1995, el precio fue de 133,2

centavos de dolar la libra. En el perfodo 1995-1999 el

consumo mundial de cobre se incremento en 13%, en
tanto la produccion chilena se incremento en un 76%.
El precio promedio anual en los 45 anos previos a

1995, fue cercano a 140 centavos de dolar. El promedio
de los ultimos cuatro anos—en dolares de 1995— es

cercano a 68 centavos de dolar la libra. Son los precios

mas bajos en un siglo, con la sola excepcion del ano

1932, en que el precio fue de 66 centavos, debido a la

Gran Depresion Mundial de los anos treinta (del siglo

pasado). Las perdidas para Chile desde 1995 al ano

2000, las estimamos en 16.000 mil millones de dolares.

Anualmente son 3.200 millones de dolares, cifra que
equivale al 4% del PIB. Asf es reconocido en decla-

raciones y publicaciones del Banco Central" (Caputo

y Condeza 2002).

Los esfuerzos de algunos sectores politicos, desde

1998, para que el Estado cobre royalties a las companfas
mineras extranjeras, han sido rechazados por los

gobiernos de la Concertacion, que gobiernan el pafs

desde 1990. Recientemente, el Ministro de Hacienda
Nicolas Eyzaguirre, ex funcionario del FMI, el

Presidente Lagos, y el Consejo Minero, que reune los

representantes de las principals empresas mineras,

volvieron a rechazar tal propuesta aduciendo que
"producirfa la ruina del sector" y perjudicarfa los

nuevos proyectos de inversion extranjera. Reciente-

mente, el Ministro Eyzaguirre, frente a la presion de
algunos partidos de gobierno y de la opinion publica

se comprometio a hacer un estudio
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...en el sentido que, probablemente, hay rentas

extraordinarias derivadas de la extraccion de

recursos no renovables que no han sido todavfa

debidamente captadas en la legislacion (Eyzaguirre

citado por Jimeno y Mackensie 2003: 26).

Lavandero denuncia:

Los organismos de gobierno estan infiltrados por

funcionarios que representan los intereses de las

grandes empresas del cobre, para que se perpetue

un sistema donde se busca fundamentalmente no

arrojar utilidades en Chile para demostrar solo

perdidas, y asino pagar durante anos los impuestos

que establece la ley (citado por Gutierrez 2003).

La privatizacion de las empresas de servicios de

transporte y domiciliarios (teleforua, electricidad, agua

potable y gas) ha sido muy negativa para los usuarios.

En los setenta, se cerro la Empresa de Transportes del

Estado de buses urbanos para favorecer a los empre-

sarios privados de la locomocion colectiva y, asimis-

mo, el Estado renuncio a establecer una regulation

minima que otorgara un minimo de calidad a este

servicio. Los esfuerzos de mejorar dicho servicio de

los gobiernos democraticos han tenido escaso resul-

tado. La consecuencia de esta situation es que la

locomocion publica es cara, insegura, lenta, y muy
contaminante atmosferica y acusticamente.

La Compania Telefonica de Chile fue vendida a

bajo precio a la Telefonica de Espana. En estos anos ha

aumentado notablemente la cantidad de lineas

domiciliarias fijas, pero dicha expansion se ha hecho

subiendo las tarifas urbanas a precios mayores que en
Estados Unidos, puesto que en dicho pais se cobra un
valor fijo por las llamadas urbanas, en tanto que en

Chile se cobra un costo fijo por la conexion telefonica

y ademas se debe cancelar cada llamada. Asimismo,

se han difundido ampliamente los telefonos moviles,

pero el valor de una llamada a dichos telefonos o

desde ellos, dentro del pais, es mas caro que telefonear

a Europa. El precio por minuto es de 18,96 centavos

de dolar, solo un poco menor que el promedio de la

Comunidad Europea que llega a 20 centavos, donde
los ingresos per capita, aproximadamente, cuadri-

plican los de Chile (La Tercera, 2003: 28). La atencion

al publico que ofrece esta compania es tan deficiente

y abusiva en los cobros, que es una de la peor evaluada

por los usuarios.

La privatizacion de las empresas productoras y
distribuidoras de electricidad tambien implied un
notable aumento de tarifas, las que son actualmente

similares a las que se cobran en Alemania, con el

agravante que la empresa no garantiza el nivel normal

de abastecimiento en tiempos de sequia cuando
disminuye la produccion de electricidad provenientes

de plantas hidroelectricas. La empresa se niega a

crear plantas de otro tipo, porque sus costos de produc-

cion son mayores que las hidroelectricas, y el Estado

no puede obligarlas a hacerlo para asegurar el con-

sumo normal. En los ultimos anos se vendio la Em-
presa Metropolitana de Obras Sanitarias (Emos), que

proporciona el agua potable de Santiago, aduciendo
que el Estado no podia financiar el crecimiento de la

empresa. Las tarifas se acrecentaron notablemente,

mucho mas que la tasa de inflacion, y se ha anunciado
que volveran a subir para financiar las nuevas plantas

de purificacion.

En los ochenta, algunas grandes empresas pro-

ductivas que conservaba el Estado, tales como la

Industria Azucarera Nacional Sociedad Anonima
(Iansa), la Compania de Aceros del Pacifico (Cap),

fueron vendidas bajo el precio comercial. Se calcula

que las perdidas excedieron los 1.900 millones de
dolares (Andlisis 1991). Gran parte de sus acciones

fueron compradas por funcionarios del regimen mi-

litar con prestamos excepcionales del Banco del Es-

tado. De este modo se enriquecieron muchos ex

ministros y altos funcionarios del regimen militar

(Monckeberg 2001).

El regimen pinochetista privatizo la construccion

de viviendas sociales. Anteriormente, el propio Estado

las construia y las vendia en cuotas a largo plazo.

Dichas viviendas cumplian estandares minimos de

calidad y durabilidad. Actualmente, el papel del

Estado se reduce a otorgar un pequeno subsidio y a

seleccionarempresas constructoras privadas que cons-

truyen dichas viviendas. Con frecuencia, se aprueba

el emplazamiento de poblaciones sociales en terrenos

no aptos de riesgos naturales, por ejemplo, porque se

inundan con las lluvias o pueden sufrir aluviones. En
1993, un aluvion en Quebrada de Macul en Santiago,

arraso una de esas poblaciones causando muertos y
completa destruction. Existen normas que obligan al

Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a las munici-

palidades a velar por la calidad y durabilidad de las

viviendas, sin embargo, por corruption o negligencia,

no han hecho cumplir dicha reglamentacion, y cientos

de familias han sido estafadas, pues sus casas presen-

tan numerosas defectos de construccion lo que causa

que estas a menudo se inunden.

El sistema previsional se privatizo completamente

en los ochenta. El regimen militar dicto una ley que

obliga a todos los asalariados a inscribirse en alguna

de las Asociaciones privadas de Fondos Previsionales

(AFP), las cuales reciben 12% de la remuneracion

mensual. Estas empresas cobran altfsimos porcentajes

como gastos de administration que exceden en mucho
al porcentaje de crecimiento de los fondos que consi-

guen en el mercado. Las pensiones que otorgan son

muy bajas, alrededor del 25% de la remuneracion, y
hasta ahora en la mitad de los casos no alcanza al

mfnirno legal de 120 dolares, y el Estado debe subsi-

diarlas para suplir la ineficiencia social de dichas

empresas.

En si'ntesis, los efectos negativos de las priva-

tizaciones en Chile exceden en mucho sus consecuen-

cias positivas, y refutan la teon'a neoliberal que ve en

ellas una fuente de eficiencia economica y bienestar

para todos. Han significado enormes perdidas al

Estado, patrimonio de todos los chilenos; han susti-

tuido monopolios publicos por monopolios u oligo-

polies privados poderosos sobre los cuales el Estado
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y los consumidores no tienen ninguna influencia; han
aumentado indebidamente los precios de los servicios

y han constituido una fuente de enriquecimiento

indebido para los compradores de las empresas
publicas, y los funcionarios implicados en su venta.

Las privatizaciones han sido en Chile un instru-

mento fundamental del cambio de poder, desde el

golpe de Estado de 1973, y desde 1990, han sido una

de las principales bases de una democracia neoliberal.

En ella se ha establecido la primacfa del mercado y de

los sectores sociales y politicos que lo representan, y
se han debilitado tanto el Estado y la polftica, como la

sociedad civil. Es decir, en Chile se ha producido una
privatizacion del poder economico, politico, educa-

cional y comunicacional en una pequena elite de
poder empresarial, polttica y militar, asociada a las

trasnacionales que, crecientemente, controlan la

economta nacional. Estas son las verdaderas razones

por las cuales se presenta a Chile como un modelo de

modernizacion para America Latina.
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SEMINARIO INTENSIVO
DE

LECTURA POPULAR
DE LA BIBLIA

Informacion General

Objetivos del Seminario

Buscamos poner la Biblia en las manos, el

corazon y la mente del Pueblo de Dios. Para eso

es necesario formar a los agentes de pastoral, y
sobre todo al laicado, para que puedan interpretar

la Biblia con autoridad, legitimidad, autonomfa,

libertad y seguridad. Ese esfuerzo lo vienen ya

realizando los biblistas populares y los movimien-

tos biblicos pastorales en America Latina y El

Caribe. El Seminario Intensivo de Lectura Popu-

lar de la Biblia busca retroalimentar, sostener y
multiplicar estos biblistas populares para forta-

lecer el movimiento bfblico en toda America
latina.

Cardcter del Seminario

El Seminario no es un curso de iniciacion,

sino de profundizacion teorica y metodologica,

dirigido a personas que tras una larga experiencia

de trabajo en la lectura popular de la Biblia

requieren formacion mas especializada. Es un
Seminario de tiempo completo, de caracter ecu-

menico, con espacio para la espiritualidad y
celebration inter-cultural. Aunque la centralidad

de su contenido es la Biblia, el analisis tiene como
contexto las tematicas socio-economicas traba-

jadas en el DEI.

Metodologia

El metodo de analisis biblico utilizado en el

Seminario busca combinar la exegesis cientifica

con la dimension pastoral. Intentamos asf retra-

bajar la exegesis a partir de la experiencia de los

biblistas populares. El puente entre exegesis y
pastoral tiene como contexto los movimientos

sociales, las comunidades eclesiales de base, las

iglesias locales y los movimientos afines.

El Seminario tiene varios momentos meto-

dologicos:

• Seminarios lntensivos por las mananas, fun-

damentalmente expositivos.

• Talleres de Nucleos Comunes dos tardes por

semana, sobre diferentes entasis tematicos y
hermeneuticos. Es la fase de retroalimenta-

cion grupal sobre el conocimiento que surge

de la praxis.

• Lectura y Estudio Personal dos tardes por

semana. Es la fase de documentation e inves-

tigation bibliografica.

• Conferencias dos noches por semana con

analisis de la realidad economica, politica,

eclesial y teologica. Es la fase de contextuali-

zacion y analisis inter-disciplinario.

• Presentacion de los Proyectos de Trabajo de los

participantes durante los viernes en la tarde,

para conocer los avances y desaffos de los

movimientos biblicos representados. Es la

fase de identificaciones mutuas y de gestacion

de un sentido de movimiento comun.
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Temdticas del Seminario

El programs se articula, de preferencia, segun

libros bfblicos y no por temas. La tematica varfa

cada ano de acuerdo a la coyuntura socio-teolo-

gica del continente y a las demandas de forma-

cion. En el Seminario del 2004 se enfatizaran los

siguientes temas:

— Historia del pueblo de Dios en el Antiguo

Testamento y nacimiento de los libros bf-

blicos, Tirsa Ventura.

— El Jesus de la Historia y los Cuatro Evan-

gelios, Pablo Richard.

— Hechos de los Apostoles, Silvia Regina de

Lima.
— Libros paulinos y post-paulinos, Elsa Ta-

mez.

Condiciones de participation

El Seminario esta disenado para miembros
de los movimientos bfblicos organizados de

America latina y El Caribe. Por tanto, el perfil del

grupo participante es el siguiente:

— Tener experiencia en formacion bfblica a

traves de talleres bfblicos de base o escuelas

de formacion bfblica.

— Tener un nivel medio o alto de formacion

bfblica sistematica.

— Residir en los pafses latinoamericanos y
caribenos.

— Tener conexion organica y venir en repre-

sentacion de un grupo, movimiento o institu-

cion.

— Disponer del tiempo para realizar el curso

completo y con dedicacion exclusiva.

— Poseer madurez, capacidad de relaciona-

miento y una clara identification ecumenica.

La selection de participantes considerara la

equidad de genero y un equilibrio entre laicos y
clerigos.

Costos

El Seminario no tiene costos de inscription e

incluye la entrega gratuita de la bibliograffa y

materiales de trabajo. El costo de estadfa en el

albergue del DEI es de $250 que cubre el aloja-

miento y comidas por el mes de duration del

Seminario.

El DEI ofrece becas completas o parciales

para quienes no puedan pagar con fondos per-

sonales o institucionales.

• Beca completa: alojamiento y alimentation

($250).

• Beca parcial: la mitad del costo ($125).

Las becas no incluyen los costos de traslado,

terrestre o aereo, ni los gastos migratorios de

entrada y salida de Costa Rica.

Cupo y fechas

El numero de participantes se ha fijado en 30

personas, privilegiando la participation equili-

brada de diferentes pafses. El Seminario se cele-

brara entre del 2 al 30 de julio del 2004. Las

personas que participen deben programar su

llegada el 1 y su salida el 31 de julio.

^Como participar?

Las personas interesadas pueden pedir al

DEI los formularios para presentar su solicitud

formal: Formulario de Solicitud y Formulario de

Recomendacion Institucional. Los formularios

deben ser enviados al DEI a mas tardar en Marzo
del 2004, a la siguiente direccion:

Apartado 389 - 2070

San Jose, Costa Rica

Telefonos: (506) 253-0229, 253-9124

Fax (506) 253-1541

E-mail: asodei@racsa.co.cr (Correo del DEI)

ssee@correo.co.cr (Pablo Richard)

En lo posible les solicitamos indicar una di-

reccion electronica a donde enviar las comunica-

ciones y una direccion postal confiable.
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iCONTRAATAQUE O AUTOCRITICA:
CUAL ES LA PRIORIDAD
DE LAS DEMOCRACIAS?

*

Aquel que no quiere cambiar afila su espada
tiende su arco y apunta arma artefactos

de muerte y concibe flechas para el fuego
Aquel que fabrica lo falso multiplica

la desgracia y da a luz la mentira.

(Salmo 7, 13-15) 1

Despues de los atentados del 11 de septiembre,

los gobiernos de las sociedades democraticas occi-

dentales han reaccionado esencialmente desplegando
operaciones militares y aumentando las medidas de
seguridad. El presidente Bush vio de inmediato en

esos atentados un ataque barbaro contra "el mundo
civilizado", al tiempo que demostraba una penosa
resistencia a reconocer las rafces poh'ticas y sociales

del terrorismo internacional. Por otra parte, nume-
rosos analisis han recordado el resentimiento causado
por la imposicion de la hegemoma americana al resto

del mundo, al tiempo que han hecho valer que Estados

Unidos es tambien causante de sufrimiento en el seno

de las poblaciones civiles, especialmente en Irak, y
que de esta manera es el mismo quien ha llamado la

desgracia.

^Nos encontraremos acaso frente a dos tipos de
"terrorismo" mas o menos equivalentes, que nos
obligan a escoger entre las vfctimas dignas de nuestra

compasion y los criminales que merecen nuestra

indignacion? ^Como podemos sacar lecciones de estos

tragicos acontecimientos sin dar razon ni al presidente

Bush ni a Ossama Ben Laden? ^Como podemos
interpretar hoy dia el llamado de los profetas biblicos

que nos interpelan a optar por la conversion y a dar

un alcance universal a la solidaridad, en vez de
perpetuar el ciclo de la venganza?

Tftulo original en frances: "Quelles priorities pour les democraties:

contre-attaque ou autocritique?". Traduccion de Cecilia Rubio /

Eliana Sotomayor.
1 La Biblia, Nueva Traduccion, Bayard /Mediaspaul, 2001.

1. La buena conciencia

occidental

Estados Unidos y sus aliados declaran facilmente

dar por adquirido que a ellos les incumbe defender la

libertad, la justicia, los derechos humanos. En una
palabra, que defienden la civilizacion frente a la

amenaza proveniente de una barbarie exterior a sus

fronteras, la barbarie de la violencia terrorista. Esta

fijacion de la atencion en amenazas externas tiende a

sofocar todo esfuerzo de autocritica en relacion a la

"barbarie interna" (J.-F. Mattei) que mina el mundo
occidental, nutre la violencia de mil caras y provoca

la desestabilizacion economica y social en casi todos

los rincones del mundo. Nos encerramos asi en una
especie de "logica sacrificial" ~ que pretende acusar

de culpable, y el unico culpable al "otro", de un mal
en el cual uno mismo participa. Esta logica se limita,

en definitiva, a castigar o a inmolar a ese "otro", como
medida de proteccion de la colectividad y de restable-

cimiento del orden, sin siquiera interrogarse sobre

uno mismo.

2 El antropologo Rene Girard ha propuesto una teoria sobre el

papel del "chivo expiatorio" en las sociedades antiguas que resulta

esclarecedor para comprender lo que pasa aun hoy. Para anular la

violencia interna de una colectividad, un chivo expiatorio es

vuelto responsable de esta violencia, que es asf alejada por la

expulsion o la muerte de este individuo. Se espera de este sacrificio

homicida que traiga la paz al interior del grupo, transformando el

"todos contra todos" en "todos contra uno". Cf. La violence et le

sacre (La violencia y lo sagrado), Grasset 1972, Des choses cachees

depuis la fondation du monde (Cosas ocultas desde la fundacion del

mundo), Grasset 1978, Le bone emissaire (El chivo expiatorio), Grasset

1982.
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^No nos encontramos aquf con una tragica ilusion

o, mejor dicho, con una lamentable supercherfa? Por

legftima que sea la persecucion y la inculpacion de

criminales responsables de actos terroristas, ^como
se entiende que las razones que motivan a nuestros

regi'menes liberates en este combate sean esencial-

mente la defensa de los derechos y la democracia? La

defensa de los intereses energeticos y geopolfticos de

los pafses ricos ha contradicho demasiado a menudo
los derechos y la democracia como para que la buena
conciencia occidental parezca bien fundada. Acor-

demonos de la colaboracion de Estados Unidos y de

Gran Bretana en la cafda del regimen democratico de

Mossadegh en Iran a principios de los anos cincuenta,

desde que a este se le ocurrio nacionalizar los recursos

petroleros de su pais. La revuelta causada por estos

acontecimientos alimenta todavfa a los grupos is-

lamicos radicales, y de ahf que la intervencion militar

en Afganistan provee un nuevo ejemplo de la primacfa

del factor petrolero sobre los principios democraticos.

2. ^E1 oro negro
o la democracia?

La dependencia de los pafses economicamente
desarrollados en relacion al petroleo determina fuerte-

mente sus polfticas en el Medio Oriente y en Asia

Central. El acceso a las reservas energeticas de la

region es vital para el mantenimiento de su supremacfa
economica de los pafses desarrollados, y la condicion

de este acceso es la estabilidad y la cooperacion de los

regi'menes de esa zona. Una de las mayores apuestas

se refiere al descubrimiento de reservas considerables

de petroleo en la region del mar Caspio. Estas reservas

se evaluan entre 90 y 200 millares de barriles, lo que
representa un potencial economico comparable al de
Irak (1 12,5 millares) o de Arabia Saudita (261,5 milla-

res). Este enorme potencial es objeto de maniobras
geopolfticas de envergadura en toda la region trans-

caucasica, donde estan implicados los rusos, los ame-
ricanos, los britanicos, los franceses, los iranfes y los

saudfes, sin olvidar a los dirigentes de las republicas

de la ex Union Sovietica 3
.

El asunto del petroleo explica por que, algunos
meses antes de la presente guerra, el vicepresidente

de la compafua americana Unocal, Chris Taggart,

habfa calificado la dominacion de los talibanes de
"desarrollo positivo" . En febrero de 1997, Washington
recibfa una delegacion de talibanes para encontrar

con ellos un terreno de acuerdo que uniera el retorno

de la estabilidad (despues de la derrota sovietica), la

realizacion de los oleoductos que debfan ir desde
Turkmenistan hasta la India y el fortalecimiento de
un mercado asiatico en pleno crecimiento, via Afga-

3 Cf. Vicken Cheterian, "Grand jeu petrolier en Transcaucasie"

(Gran juego petrolero en Transcducaso), en Mani'ere de voir Nro. 60. Le

monde diplomatique, noviembre-diciembre 2001 ("Ondes de choc -

11 de septiembre 2001"), pags. 83-87.

nistan. En noviembre, Unocal abre un centro en la

Universidad de Omaha (Nebraska), para formar 137

afganos, en vistas a la realizacion de este proyecto.

La llegada de Ossama Ben Laden a Afganistan,

sin embargo, va a sembrar la confusion. El 22 de fe-

brero de 1998, este pone en marcha el Frente Interna-

cional Islamico, con el apoyo de los talibanes, y emite

un "fatwa" que autoriza atentados contra los intereses

y los ciudadanos americanos. Despues de la

destruction mediante artefactos explosivos de las

embajadas de Dar-es-Salaam y de Nairobi el 8 de

agosto de 1998, Unocal renuncia publicamente al pro-

yecto de oleoducto afgano 4
. Sin embargo, los talibanes

continuan siendo los interlocutores para Washington,
que espera de ellos la entrega del jefe de Al-Qaida.

En noviembre del 2000 y marzo del 2001 tienen

lugar una serie de negociaciones con la participation

de delegados pakistanfes, iranfes y rusos. Estas nego-

ciaciones tienen por objeto lograr acuerdos con los

talibanes para revisar materias relativas a los derechos

humanos "en un plazo de dos a tres anos", y para

avanzar en el establecimiento de un gobierno de
transition con la Alianza del Norte, mediante lo cual

los talibanes obtendrfan una ayuda internacional

masiva, financiera y tecnica.

En nuestro espfritu, afirma Naiz Naik, ex ministro

de Asuntos Extranjeros de Pakistan, eso era, natu-

ralmente, para restaurar la paz y la estabilidad, y,

enseguida, el gaseoducto, y quizas se podrfa con-

vencer a los talibanes de que, una vez resuelto todo

esto, una vez que el gobierno amplio estuviera

instalado, una vez que el gaseoducto estuviera en

marcha, entonces llegarfan millares de dolares de
comisiones y, naturalmente, ellos tendrfancompen-
saciones 5

.

Estados Unidos estaba a tal punto convencido del

exito de estas negociaciones, que el departamento de

Estado norteamericano bloquea la investigation del

FBI sobre la implication de Ben Laden en el atentado

contra el navfo de guerra USS-Cole en octubre del aho
2000. Este castillo de naipes se viene abajo cuando los

talibanes se niegan a colaborar despues del ultimo

encuentro en julio del 2001 . Segun los miembros de la

delegacion pakistanf, el negociador americano, Tom
Simons, hace entonces alusion a eventuales replicas

militares. Los rumores de guerra se acentuaron y el

FBI vuelve a ponerse a buscar pruebas contra Ben
Laden. El 11 de septiembre, las torres del Centro

Mundial de Comercio (World Trade Center) son

demolidas ^Ben Laden decidio disparar primero?
La continuation de los acontecimientos es por

todos conocida. Las alianzas con los regi'menes de la

ex Union Sovietica y Rusia se organizan en la region

y los talibanes son rapidamente vencidos. A partir del

4
Cf. Pierre Abramovici, "L'histoire secrete des negotiations entre

Washington et les talibans" ("La historia secreta de las negocia-

ciones entre Washington y los talibanes"), enLe monde diplomatique,

enero 2002, pags. 10-11.
5

Ibid., pag. 11.
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27 de noviembre de 2001, se concluyen los acuerdos
para la apertura del Caspian Pipelini Consortium por

iniciativa de ocho companfas, entre las que se cuentan
Chevron, Texaco y Exxon Mobil. A1 mismo tiempo,

Hamid Karzai ex consul tante de Unocal, es designado
como jefe del nuevo regimen interino afgano.

Estos elementos de analisis sugieren relativizar

las afirmaciones del secretario de defensa norteame-

ricano, Donald Rumsfeld, que declara

...nosotros hemos venido aquf [a Afganistan] con

el unico objetivo de despejar de terroristas el pats

y de establecer un gobierno que nos proteja el

terrorismo (Le Devoir, 17 de diciembre de 2001).

A la luz de los elementos de analisis que preceden,

las declaraciones de Rumsfeld deberfan entenderse

como "nosotros hemos venido aquf con el objetivo de
destruir al enemigo que amenaza nuestras ambiciones

economicas".

3. Las democracias liberales

entrampadas por si mismas

Los efectos de tal cinismo politico sobre las po-

blaciones del Tercer Mundo, particularmente referido

a la intervencion norteamericana en Afganistan

despues del 11 de septiembre, han sido abundante-

mente comentados. Reacciones de resentimiento,

rabia, impotencia, reclamos de justicia y respeto a la

dignidad de las personas, se suceden simultaneamente

a los llamados de radicalizacion y expansion de los

grupos de fanaticos. En este mismo momento habrfa

que interrogarse sobre las consecuencias de estos

actos en el seno mismo de las democracias liberales.

Al centrar la atencion sobre los recursos y las

energfas de un enemigo externo, los gobiernos de las

sociedades liberales enmascaran comodamente las

fracturas sociales y los impases morales que afligen

internamente estas sociedades. Diabolizando a este

enemigo y tratandolo de barbaro, camuflan una ten-

dencia inquietante hacia la negacion practica de la

dignidad humana en tanto fundamento de las elec-

ciones sociales y polfticas en el seno mismo de las

democracias. El capitalismo neoliberal tiende a relegar

10 humano al rango de cantidad mas o menos des-

denable en un sistema enteramente dedicado a la

performance economicista. El capitalismo neoliberal

se ubica, de esta manera, en una tendencia que podrfa

conducirnos a una inhumanidad sistemica, rivalizan-

do en horror con los atentados terroristas: apropiacion

y mercantilizacion de la vida, eugenesia, sacrificio de
poblaciones juzgadas irrecuperables, alteracion de la

base genetica y de la cadena alimentaria, recalenta-

miento climatico, en suma, una violencia igualmente

intolerable. Estas derivaciones se acentuan desde el

1 1 de septiembre por el estrechamiento acelerado del

espacio de los derechos y de las libertades, justificado

en todas las tribunas por el imperativo, muy electoral-

mente rentable, de la seguridad.

Las democracias liberales se revelan asf, minadas
por una inmoralidad fundamental que amenaza desde
el interior el orden y la estabilidad, buscando asegu-
rarse por la mediacion del poder militar y de las

restricciones economicas dirigidas contra sus "enemi-
gos externos". En esta via, ellas se vacfan insidiosa-

mente de su sustancia, renegando sus ideales funda-
cionales y condenando al infortunio lo que debfa
hacer de ellas un lugar profundamente humano. Por
este hecho, el modelo democratico tal como se presenta

en Occidente pierde su poder de atraccion sobre las

poblaciones empobrecidas del planeta. Si la libertad

de escoger a sus representantes o de expresar publi-

camente sus ideas se paga con la alienacion a los

poderes del mercado, a la tecnocracia o a la violencia

sacrificial, <;de que vale la libertad del mundo Occi-

dental si pretende defender la democracia por la

fuerza de las armas? Asf, si bien el principio de
igualdad de todos los ciudadanos no impide que el

desarrollo economico se funde sobre la profundizacion

y el agravamiento de las desigualdades 6
, es absolu-

tamente comprensible que las retoricas neoliberales

sobre la defensa de derechos sean recibidas con
escepticismo e incluso con agresividad.

Podemos constatar que estos acontecimientos

suscitan en innumerables personas el desanimo o la

colera ante estas fuerzas ciegas y aparentemente incon-

trolables que amenazan el futuro de la humanidad.
Esta conjuncion, entre reacciones nihilistas o violentas

y las amenazas permanentes, podrfa ocasionar la

implosion de las sociedades occidentales bajo presion,

llevandolas a situaciones verdaderamente desmesu-
radas e imprevisibles.

4. Renunciar
a la logica sacrificial

La "logica sacrificial" que inspira globalmente

las reacciones polftico-militares en los atentados del

11 de septiembre consiste en hacer reposar la defensa

de las libertades democraticas y la seguridad de las

sociedades liberales en la guerra contra el terrorismo

internacional, sin volver a poner en cuestion las polf-

ticas de dominacion y de desprecio de lo humano,
que ridiculizan las libertades y la seguridad en todas

partes del mundo, incluido el interior mismo de la

sociedades que pretende defender. Este impase que

se configura ante nuestros ojos ^no sera mas bien una
invitacion a "cambiar de logica"? Dicho de otra ma-
nera, ,;no sera una invitacion a hacer un cambio

radical de perspectiva partiendo del reconocimiento

de la contradiccion de que las democracias liberales

participan ellas mismas en la violencia por la cual se

sienten amenazadas?

6 Cf. Charles Cote, "Les inegalites economiques augmentent au

Canada" ("Las desigualdades economicas aumentan en Canada"),

y "Le Canada cede a une tendance mondiale" (Canada cede a una

tendencia mundial"), en La Presse, 22 de diciembre 2001, pags. El

y E2.
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No es suficiente combatir el terrorismo ni eliminar

las amenazas exteriores para proteger la seguridad y
la paz. Habn'a que interrogarse desde adentro, seria-

mente y con toda urgencia, sobre las dinamicas pro-

ductoras de inhumanidad que funcionan en nuestras

sociedades, particularmente por el economicismo
dogmatico, la absolutizacion de la tecnociencia y la

consagracion del imperialismo estadounidense. Tal

autocritica deberfa tener por objeto cuestionar, sobre

todo, el lugar desmesurado que se da al mito del cre-

cimiento economico ilimitado, ya que en nombre de

este crecimiento, se legitima el poder del que tiene los

medios para apropiarse, por la via de la violencia, de

los recursos del planeta, de hacer pagar a los pobres

el enriquecimiento capitalista, de perjudicar continen-

tes enteros o de confinar indefinidamente al abandono
a las poblaciones desplazadas por las guerras.

Si no se realiza una revision crftica de tales "reglas

del juego", rodearse de un escudo de proteccion o

establecer un perfmetro de seguridad imaginable

sera en vano. Esta autocritica va aparejada de una
toma de conciencia que se propaga lentamente, inclu-

yendo el seno mismo de la poblacion estadounidense,

como lo demuestra la carta firmada por 1500 catolicos

para denunciar la legitimacion de la replica americana
en nombre de la guerra justa ' . Los atentados del 1 1 de
septiembre, en efecto, han obligado a los norteame-
ricanos a preguntarse por que su pais es tan detestado

en ciertas regiones del mundo. Las respuestas se

imponen progresivamente, aunque la presion del

"unanimismo" patriotico desalienta a menudo su

formulacion publica. En el mundo de los negocios los

empresarios comienzan a prestar atencion a las res-

ponsabilidades sociales, aunque solo sea para proteger

la estabilidad de los mercados. De igual modo, en la

cumbre economica de Nueva York, los hombres de
empresas se han visto obligados a hacerse eco de las

reivindicaciones salidas del Foro Social Mundial de
Porto Alegre, al menos en declaraciones de intencion.

En nuestro caso, la revista de la Escuela de Altos

Estudios Comerciales de la Universidad de Montreal,

da a conocer recientemente (Primer trimestre de 2002)
la perspectiva de los profesores del departamento de
Gestion de Empresas y de Comercio (marketing),

criticando la polftica de aceleracion economica
senalando que se limita a afianzar las medidas de
seguridad sin interrogarse sobre las causas de la

inestabilidad que son, por cierto, la distribucion

desigual de la riqueza y la obsesion unidimensional
de la performance y de la rentabilidad 8

.

Las medidas concretas, sin embargo, aun se hacen
esperar. Durante este tiempo, el economicismo domi-
nante y dominador continua causando estragos.

Ironicamente, y a pesar de las cantidades millonarias

que consagran a proteger las fronteras y los lugares

publicos, nuestros gobiernos ponen en peligro la

seguridad de sus poblaciones aliandose a las multina-
cionales para rehusar el tomar medidas que se im-

' Le Devoir, 23-24 de febrero de 2002, pag. B13.
8 Le Cacucee, invierno 2002.
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ponen a nivel internacional en materia de justicia

social y de proteccion del medio ambiente. Cierta-

mente, la verdadera seguridad de los regimenes de-

mocraticos no podra ser garantizada sino a traves de
la puesta en practica de una concepcion mas justa de
las relaciones entre los pueblos y los grupos sociales.

5. Hacia el "otro modo"
del mundo

Lo que hace difi'cil para nuestras sociedades tal

esfuerzo de autocritica es, sobre todo, cierta resigna-

tion al "fin de la historia", a la fatalidad irremediable

de los acontecimientos. La economia lo ha demostrado.
Las alternativas socialdemocratas resultan de un
idealismo ya superado, jlas evidencias estan a la

vista! El sueno de transformar el mundo solo puede
conducir a la desilusion y mas vale tomar su parte...

Tal cinismo sirve bien los intereses del "todo para
el mercado" que se ha vuelto el unico absoluto re-

conocido por los grandes predicadores de la globa-

lization economica. El culto de este fdolo genera
costos humanos considerables, como lo han hecho
todas las idolatrfas en el curso de la historia. Un l'dolo

constituye una realidad relativa, fabricada, de la cual

se hace un absoluto poniendola al servicio de los

intereses de sus adoradores. Esta sacralization de
una causa o de un fin particular autoriza a abolir todo
lfmite moral en la persecucion de su realization. La
fabrication de fdolos permite asf legitimar practicas

inmorales suponiendo ganar el favor de dios, o favo-

recer la persecucion de la causa sagrada, asf se trate

de la extermination de los enemigos o del sacrificio

humano. Los llamados constantes de los profetas

bfblicos han consistido en apartarse de esos dioses

fabricados para devolver al pueblo al reconocimiento
de un Dios que escapa a toda manipulation y que
quiere la vida para todos y todas, comenzando por los

mas vulnerables.

El reconocimiento del Dios de la vida impide
satisfacerse del estado actual de cosas, puesto que
este mundo es radicalmente juzgado por su tolerancia

a la inhumanidad. En Raissons Communes (Razones

Comunes), Fernand Dumont critica severamente el

cinismo y la dimision ante los impases de la historia,

en nombre de la responsabilidad de las sociedades de
trabajar

..."en la humanization de las personas por la par-

ticipation en los valores que juzgan las colec-

tividades Segun Dumont, "una sociedad y
una cultura solo sirven para la promotion de las

personas, sobre todo [...] si ellas rechazan replegarse

en su propia justification" (pag. 212).

Considerando al ser humano como perpetua-

mente inacabado y, reconociendo, la carencia que
revela su incompletud, es natural que una sociedad

pueda permanecer abierta a la superacion o a la

"trascendencia", fuera de la cual lo humano se asfixia
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y se debilita. No se trata aquf de identificar simple-

mente trascendencia y divinidad o de situar esta

trascendencia por encima del orden temporal y de la

colectividad. Mas bien se trata de reconocer que
ningun orden aparentemente adquirido, incluso

encarnado en las instituciones convenientes e igua-

litarias, agota la responsabilidad de humanizar este

mundo. Este llamado viene especialmente de la

presencia del pobre, del "no-ciudadano", del "insig-

nificante", que no tiene poder economico, que forma
parte de una raza despreciada, "culturalmente mar-

ginada" 9
. La presencia persistente del pobre desen-

mascara el sin sentido en nuestras sociedades y vuelve

tanto mas urgente el llamado a un sentido que se

situarfa en un "otro modo del mundo", en una alte-

ridad radical que pondrfa en cuestion sin cesar el

estado presente de cosas. Este sentido, nunca plena-

mente dado, pide ser buscado a traves de

...la libre confrontacion y la libre discusion, como
horizonte de los valores pacientemente elucidados

y ferozmente respetados (pag. 215).

6. Lo que esta en juego

y sus consecuencias

Este marco de analisis propone una lectura

diferente de los elementos fundamentales puestos en

juego en el contexto presente. Los movimientos terro-

ristas y el imperio neoliberal se juntan en un desprecio

de lo humano que compromete el devenir mismo de

la humanidad en tanto tal. En este sentido, ambos
definen el espacio politico bajo el "modo" de la vio-

lencia brutal. Lo que esta en juego es el reconocimiento

de una dignidad humana universal e inviolable, que
debe establecer el limite infranqueable tanto en la

consecucion del poder como de la prosperidad, del

saber e incluso, de una causa justa. La necesidad de tal

reconocimiento se manifiesta en la horrenda mani-

festacion de la indignidad, en lo que finalmente puede
desembocar en la negacion de lo humano.

La cuestion no es, entonces, saber si una forma de
inhumanidad se explica por otra. La apuesta consiste

mas bien en rechazar radicalmente toda forma de
reduccion de lo humano a un medio, a una "cosa" que
se pueda someter a los imperatives de intereses o de

causas particulares.

Tal "cambio de logica" tendria consecuencias

concretas sobre varios pianos. Ella incitaria a:

—reconocer el caracter injusto e inadecuado de

una respuesta exclusivamente militar a la amenaza
de terrorismo internacional, y a demandar a nuestros

gobiernos que primero funden la busqueda de la

9 Gustavo Gutierrez, conferencia pronunciada con ocasibn del 25

aniversario de la implantacion de la Facultad de Teologfa en el

campus de la Universidad de Montreal. En Theologiques 1, 2, 1993,

pags. 127-128.

seguridad en el respeto del derecho y el estableci-

miento de la justicia;

—rechazar toda colaboracion en el estableci-

miento de una hegemonia politica y militar en de-
trimento de los derechos y de la democracia en cual-

quier region del mundo de que se trate, aunque sea al

precio de consecuencias desfavorables para nosotros
en le piano economico;

—apoyar medidas como las que se sugieren en la

carta de los catolicos americanos ya citada, especial-

mente, en el establecimiento de un compromiso firme

de sostener por todos los medios la reconstruccion de
Afganistan;

—reconocer la necesidad de disminuir nuestra

dependencia personal y colectiva hacia el petroleo,

causa mayor del deterioro del medio ambiente en

nuestra epoca, asi como de disminuir las perturba-

ciones polfticas y sociales generadas despues del 11

de septiembre;

—formar o integrarse a coaliciones publicas que
aspiren a influir en las opciones polfticas, en el sentido

de estas orientaciones.

La esperanza de tal cambio se apoya, aunque
parezea utopico, en ciertas realizaciones concretas

como las desarrolladas en la Marcha Mundial de

Mujeres (2000), en el Foro Social de Porto Alegre o, en

Quebec, en la iniciativa del Proyecto de Ley para la

Eliminacion de la Pobreza. Estas propuestas de un
"otro modo del mundo" comienzan a llamar la aten-

cion y a ejercer su influencia. Estos movimientos son

el resultado no de una ideologfa, sino de multiples

practicas en la base, donde individuos y grupos han
tornado conciencia de su responsabilidad en los

procesos de transformacion social y cultural y se han
propuesto, cada uno a su manera, resistir con sus

propios medios a toda forma de inhumanidad en un
mundo amenazado por las fuerzas conexas de la

injusticia, de la violencia y del desprecio de la creacion.

Cuestionandonos y actuando en consecuencia, po-

drfamos llegar muy lejos en el aprendizaje de la

autocrftica y la disponibilidad a cambiar de logica

..."la lucha contra el terrorismo comienza en nuestra

propia casa", es decir, en nuestras sociedades de

consumo, de abundancia, donde se juegan en gran

parte las condiciones de la justicia, de la paz y del

devenir de los seres humanos.

Guy Cote, por el Groupe de theologie contextuelle

quebecoise (Grupo de Teologfa Contextual Quebe-
quense) 10

:

Lise Baroni, Michel Beaudin, Claude Boileau,

Richard Chretien, Mario Degiglio-Bellemare, Claire

Doran, Roger Ethier, Luc Fortin, Gerard Laverdure,

Lise Lebrun, Jean Menard, Patrice Perreault, Eliana

Sotomayor, Nelson Tardif.

10 El GTCQ existe desde 1987. Sus miembros son teologos y
practicantes de la accion social, que intervienen en diferentes

asuntos de interes publico, en una perspectiva ciudadana y
cristiana.
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TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Y RECONFIGURACION
DE LAS SOCIEDADES
CENTROAMERICANAS

Gerardo Cerdas Vega (Sociologo)

Sindicato de Empleados del Ministerio de Hacienda
Encuentro Popular

Todos conocemos en mayor o menor medida del

inicio y desarrollo de las negociaciones tendientes a

firmar un Tratado de Libre Comercio entre los Estados

Unidos y Centroamerica, las cuales comenzaron el

pasado mes de enero en San Jose, Costa Rica. Se ha

hablado y escrito mucho acerca de los efectos que
dicho Tratado tendra sobre nuestras economfas; se

han aportado cifras puntuales y probables, se han
analizado las experiencias de otros pafses como
Mexico, Canada, Chile y los mismos EE. UU., en

terminos de los efectos de la apertura sobre los sectores

productivos y la dinamica y naturaleza del inter-

cambio comercial entre dichas naciones, asf como del

creciente poder de las empresas transnacionales frente

a los Estados Nacionales.

No obstante, es poco lo que se ha discutido sobre

los efectos de estos Tratados en cuanto a como pueden
reconfigurar y (des)-estructurar nuestras sociedades.

La pregunta ^cuales son las caracterfsticas de la

sociedad que se esta construyendo? y la relation de

esta interrogante con la implementation de Tratados

comerciales parece no tener respuesta todavfa. En
este sentido, en las siguientes lfneas deseo hacer una
aproximacion personal a este tema, a partir de la

identification de ciertos rasgos que me parecen pre-

sentes en los procesos y sociedades de la region

centroamericana, y que han ido modificando, mas
profundamente de lo que podrfamos admitir de pri-

mera entrada, la matriz de relacionamiento entre los

distintos actores sociales y productivos, incluyendo

al Estado. No obstante lo anterior, no pretendo hacer

un diagnostico exhaustivo de la realidad de la region;

en la mayorfa de los casos, por tanto, hare referenda

al caso costarricense y en alguna medida se podran
extrapolar dichas observaciones al resto de los pafses.

En primer lugar, es primordial hacer la siguiente

afirmacion: los Tratados de Libre Comercio (en ade-

lante, TLC's) no son estrictamente fenomenos nuevos,
sino que representan la continuidad de las polfticas

de ajuste estructural inspiradas en el "Consenso de

Washington". Entendemos aquf el ajuste estructural,

como un proceso abarcativo de transformation de la

sociedad, que permite asegurar el flujo de riqueza

desde los pafses pobres hacia los pafses ricos,

insertandolos en la dinamica de la globalizacion de la

production y los mercados. (Trejos; Villalobos, 1994:

61) Esto es de gran importancia tenerlo claro, ya que
solo asf podremos contextualizar de forma adecuada
los TLC's y comprender las relaciones de causalidad

que guardan con la polftica economica neoliberal.

Partiendo, pues, de lo anterior, me permitire identi-

ficar cinco aspectos que me parecen crfticos en

terminos de las caracterfsticas tendenciales de las

sociedades donde predomina y/o se entroniza el

"libre" comercio.

1. Mercantilizacion de todos los dmbitos de la vida

Humana: los Tratados Comerciales, en cuanto expre-

sion concreta del libre comercio, conducen a la

mercantilizacion de todos los ambitos de la vida

humana. En este sentido, incorporan dentro de una
logica comercial cualquier tipo de relacionamiento

entre las personas (tanto al nivel personal como co-

lectivo), lo cual supone un creciente predominio de la
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logica del intercambio utilitarioy del "costo-beneficio"

como criterio de las relaciones sociales. Asf, se niegan

en su rafz formas de relacion social y economica

basadas en la reciprocidad, la solidaridad y la equidad

en la asignacion de los recursos. Ademas del efecto de

lo anterior sobre las relaciones interpersonales, po-

demos constatar que la institucionalidad social es

cuestionada y desmantelada en pro de criterios de

utilidad y beneficio (privados). Se llega asf a cuestionar

y deslegitimar el papel que cumplen en nuestras

sociedades (y esto en particular para el caso de Costa

Rica) instituciones como la Caja del Seguro Social, el

Instituto Costarricense de Electricidad y otras, cuyo

funcionamiento se ha regido desde su fundacion

hasta hace pocos anos, por criterios de utilidad y
desarrollo social, tanto en lo que atahe a sus formas de

financiamiento como en cuanto a la distribucion de

sus servicios entre la poblacion—sin que ello niegue

las deficiencias del sistema—

.

Un aspecto que ilustra de manera crftica la

mercantilizacion de la vida y las relaciones humanas,
es la apropiacion privada (por parte del capital) de

recursos estrategicos como el agua. El agua es un
recurso fundamental para la existencia de la vida

misma, no solamente humana. En este sentido, es

propiedad y patrimonio colectivos, por lo cual su

incorporacion a la logica mercantil amenaza directa-

mente el acceso de las personas a un bien sin el cual,

simplemente, es imposible vivir. Y dentro del marco
de los TLC's, la apropiacion privada del agua no solo

serfa una realidad, sino que ahora es presentada

como la unica solucion a los problemas actuales de

acceso al recurso para millones de seres humanos que

no lo tienen del todo o que lo tienen de manera
restringida (Cerdas, 2003). Aquf, mercantilizar el re-

curso agua (y por tanto, todas las relaciones sociales

que supone el acceso al mismo) atenta contra la vida

en su esencia. Esto es solo un ejemplo, no pretendo

por tanto demostrar de manera exhaustiva mi afir-

macion, solo con el caso de este recurso y las relaciones

sociales que se dan alrededor del mismo. En todo

caso, los ejemplos no faltan.

2.

La normativizacion dela exclusion y la concentracion

de riquezay poder: los TLC's son instruments jurfdicos

de alcance internacional. Tienen por lo tanto, un
caracter vinculante para las partes y su modificacion,

dada la correlacion de fuerzas entre las mismas, es

altamente improbable (la experiencia mexicana a este

respecto es muy ilustrativa). En este sentido, los

TLC's consolidan las dos instituciones fundamentals
del orden economico capitalista: la propiedad privada

y el contrato (Duchrow; Hinkelammert, 2003: 50). La

liberalizacion comercial, de un lado, y la inclusion en

los TLC's de normas que regulan y extienden a toda

la sociedad las reglas de funcionamiento mercantiles,

introducen un marco jurfdico, en todos nuestros

pafses, que reforzara legalmente la exclusion, asf

como la concentracion de riqueza y poder, tendencias

que se han documentado con claridad en el ultimo

informe sobre el Estado de la Region. Los TLC's
equivalen, por lo tanto, a enormes y complejos con-

tratos que aseguran el control por parte del capital

privado, de los recursos productivos de todo tipo asf

como del acceso (y de las condiciones de dicho acceso)

a los bienes y servicios dentro de circuitos de repro-

duccion del capital. Este aspecto de los TLC's es muy
poco discutido entre las organizaciones y sectores

interesados en la problematica de los tratados co-

merciales, no obstante ser un elemento fundamental
de la reconfiguration societal operada en el contexto

del ajuste estructural y su consolidation mediante
acuerdos como el que nos ocupa.

3. La sustitucion del Estado como agente economico y
politico: los TLC's no son solamente acuerdos referidos

o circunscritos al ambito comercial. Abarcan muchos
otros aspectos de extrema importancia para la vida

colectiva. Atentan asimismo contra un posible Estado

nacional, capaz de tomar decisiones en cuanto al

modelo economico y al regimen politico. Me refiero

en particular al casi no discutido efecto de los capftulos

de "compras del Estado" dentro de estos Tratados, ya

que los mismos, con el pretexto de hacer mas trans-

parentes los procesos de contratacion administrativa

(objetivo con el cual nadie estarfa en desacuerdo, al

rnenos en principio), hacen que en la practica los

Estados se vean imposibilitados de recurrir a una

serie de instruments de polftica publica, particular-

mente en cuanto al establecimiento de requisitos de

desempeno al capital, los cuales permitirfan el senala-

miento de lfmites y una direccionalidad social a la

inversion extranjera o al flujo de capital. Si los TLC's

le prohfben al Estado establecer requisitos de desem-

peno al capital, esto equivale a que sean las empresas

las que determinen los objetivos y naturaleza de la

inversion, con lo cual son dichas empresas, no el

Estado y mucho menos la poblacion, las que toman el

control de la definition de la polftica publica y del

modelo de desarrollo, si es que la libertad irrestricta

al capital se puede considerar un modelo de desa-

rrollo.

4. El estado de "Guerra Perpetua": El vinculo entre

libre comercio y militarization ha sido senalado por

diversos estudios, en particular y de manera exhaus-

tiva por Ana Esther Cecena quien senala con gran

precision que:

Los asuntos militares constituyen uno de los cam-

pos de expresion de las relaciones de poder y de

competencia que rigen la sociedad capitalista [...]

Particularmente, la vision de totalidad implfcita en

la mision militar, coincide con la de las grandes

empresas trasnacionales que impulsan procesos

de production o comercializacion en dimension

planetaria y que se posicionan en el mercado o en

la competencia a traves de estrategias de ocupacion,

domination o control trazadas deliberadamente.

En ambos casos, hay un estudio del campo de

batalla y una planeacion de acuerdo con los
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escenarios probables, con el objetivo a alcanzar y
con el enemigo a veneer, que puede ser, indistin-

tamente, preciso o difuso. (Cecena, 2003: 1).

Aparte del recurso a la fuerza como medio para

garantizar el control de recursos estrategicos, como
en el caso de Irak, me interesa resaltar aquf que lo

militar y lo comercial no solamente se necesitan e

implican mutuamente, sino que en el momento actual,

responden a la misma logica de totalizacion y expan-

sion. Es lo que Ignacio Ramonet ha denominado "La

era de la Guerra Perpetua" (Ramonet, 2003), expresado

en la doctrina de la guerra preventiva y que extiende

las tareas militares a todo el ambito de la sociedad.

Todos somos sospechosos, cualquier disidencia po-

lltica o intelectual puede ser considerada un desafio

al poder que debe ser castigado. En el caso centroame-

ricano, vemos como Honduras y El Salvador envxan

tropas a Irak y las autoridades de Costa Rica, no solo

impulsan el establecimiento de la ILEA sino que
hacen un uso cada vez mayor de la fuerza como
mecanismo para garantizar el orden y las condiciones

de acumulacion capitalista. La reciente huelga en

Limon, en el atlantico costarricense, nos permitio

observar un despliegue policial con rasgos nitida-

mente militares, y cada dfa se le hace mas habitual a

la poblacion el recurso a la fuerza para resolver los

conflictos sociales. Se nos ha hecho creer que la

militarizacion creciente de los cuerpos policiales es

garantfa de seguridad, cuando la realidad es exac-

tamente lo contrario.

5. Insuficiencia del sistema de representacion poh'tica

y negacion de las alternativas: en el proceso de ne-

gociacion del TLC entre EE. UU. y Centroamerica, se

ha hecho mas que evidente la insuficiencia del regimen
de representacion polftica. No solamente en cuanto a

la vacuidad y engaho de los mecanismos de "consulta

y representacion" de las autoridades de los Gobiernos
(como lo han denunciado multiples organizaciones

sociales de la region), incapaces de comprender y
llevar a cabo una verdadera consulta nacional-re-

gional, sobre una negociacion de tanto peso y rele-

vancia para nuestras sociedades en su conjunto, sino

tambien en cuanto a que el tradicional sistema de
partidos no puede ya generar alternativas reales al

libre comercio. Todos los partidos politicos y algunas

de las tradicionales organizaciones sociales, para el

caso costarricense, parecen haberse alineado en las

filas pro TLC, aunque existan criticas superficiales de
parte de algunos legisladores o dirigentes en uno u
otro tipo de agrupacion (en particular para adicionarle

al TLC anexos laborales y/o ambientales que nada
resuelven en el fondo). Aparte de esto, se demoniza a

los grupos y organizaciones que rechazan el libre

comercio y se les niega su condicion de sujetos sociales;

al negar su discurso, la sociedad reproduce uno de los

mas agudos problemas de nuestra epoca: la negacion
de la otredad, y con ello la negacion de formas alter-

nativas de organizacion de la economia y de la

sociedad.

Todo lo anterior configura una serie de caracte-

risticas que me parecen presentes en los paises de la

region, con mayor o menor fuerza. Por otra parte, los

Tratados comerciales que se "negocian" en la actua-

lidad no son solo instrumentos donde hay perdedores

y ganadores en el marco de las relaciones del comercio

exterior; van mucho mas alia, redefiniendo y
(des)estructurando la naturaleza de nuestras socie-

dades. En este nuevo escenario, la mercantilizacion

de las relaciones humanas se ve reforzada por la

imposicion de un marco juridico que hace de la po-

breza y de la concentration de riqueza y poder un
proceso refrendado por la legalidad del pais, lo cual

se relaciona de manera directa con un repliegue del

Estado como agente economico y politico, con un
creciente recurso a la fuerza militar y con un sistema

politico incapaz de generar alternativas a la globali-

zation de la production y de los mercados.

Queda planteada la discusion sobre los efectos

del libre comercio sobre la cultura, los valores y el

medioambiente en nuestros paises, y tambien acerca

de las alternativas populares que nos permitan
construir una sociedad mas justa, solidaria y
equitativa. Esta aspiration, contra todos los

pronosticos, debe seguir siendo nuestro mas profundo
criterio de action politica y reflexion social.
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EL RETO DE LA COMUNICACION
EN AMERICA LATINA

Jorge Mario Tobon Quintero *

Hoy asistimos a la era de la informacion. Cada
vez mas y en mayor proporcion somosbombardeados
por los medios masivos de comunicacion. Prensa,

radio, television, cine, internet, etc. se unen en una
melodiosa y alienante composicion en la cual los

intereses de los grupos de poder se convierten en el

pan de cada dfa para nuestras sociedades tecnologi-

camente dependientes y mediaticamente alimentadas.

El surgimiento de las computadoras, la posterior

creacion de protocolos de intercambio y procesa-

miento de datos y la aparicion de la internet han
propiciado la constitucion de la sociedad de la infor-

macion o lo que los pai'ses del G8 llaman "La aldea

global de la information".

^Vale la pena preguntarse cual es el lugar de los

pai'ses latinoamericanos en esta nueva era?, si los

mismos se ven condenados a consumir la produccion

mediatica de las multinacionales norteamericanas

que monopolizan el mercado de las comunicaciones

y que disenan lo que la gente ve, escucha y lee,

creando en ellos una concepcion de sociedad y realidad

que no es la suya.

Nos convierten en entes mediatizados creando y
recreando en nosotros su cultura, su modo de vivir,

sus enemigos y sus anhelos, viviendo con ellos sus

tragedias y su historia y perdiendo la nuestra o en

palabras de Ignacio Ramonet:

La americanizacion de nuestras mentes ha pro-

gresado tanto que para algunos denunciarla parece
cada vez mas inaceptable 1

.

Los medios de comunicacion a saber AOL, Vi-

vendi, Havas'Canal Plus, Universal, Seagram, Via

Com, entre otros constituyen un factor decisivo en la

guerra de las mentes que libran los grandes grupos
economicos. Estos sirven fielmente a sus intereses.

Para ello disponen de equipos de profesionales en las

diferentes areas quienes son los encargados de es-

Participante del Seminario de Investigadores y Formadores, DEI,

2003.
1 Ramonet, Ignacio, Propaganda Silenciosa. Ediciones Valquimia.

Caracas, Venezuela, 2002.

tudiar las gigantescas bases de datos que poseen y
disenar propuestas publicitarias, polfticas e ideolo-

gicas. Crean patrones de comportamiento, estanda-

rizan desde la individualidad, insertan los sujetos en

un mundo globalizado y mercantilizado en el que
todo es posible. Ya Marshall McLuhan desarrolla este

aspecto cuando escribe:

No hay equipo de sociologos capaz de competir

con los equipos de publicidad en la busqueda y el

uso de elementos sociales susceptibles de
explotacion 2

.

La “guerra ideologica" se ha convertido en parte

fundamental de la estrategia de domination y
alineacion de las potencias del primer mundo. Estas

invierten miles de millones de dolares cada ano en el

desarrollo de nuevas tecnologfas que puedan llegar,

mas facilmente y en mayor frecuencia, a un mercado
cada vez mas global. En ello el desarrollo de la internet

o la "red de redes" ha jugado un papel preponderante

en la globalization y su estrategia comercial, polftica

y militar.

La brecha tecnologica entre pai'ses del "primer

mundo" y los del "tercer mundo" es inmensa y tiende

a aumentar. Segun el informe de cultura de la

UNESCO del ano 2000:

En los pai'ses industrializados existen 1.822

telefonos moviles por cada 10.000 habitantes frente

a 163 en el resto del planeta, 444 faxes frente a 13,

1.989 ordenadores frente a 113, y 200 direcciones

de internet frente a 4,7
3

.

Dejamos de ser sujetos y nos convertimos en

objetos. Objetos productivos insertados pacfficamente

en el aparato economico del sistema neoliberal con la

ayuda alienante de los medios de comunicacion.

Ya existen experiencias comunicacionales, que,

con ayuda de las nuevas tecnologfas, han logrado

2 McLuhan, Marshall, La aldea global. GEDISA. Barcelona, Espana,

1995.
3 Informe de cultura de la UNESCO ano 2000.
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cumplir un papel emancipador y han dejado de

seguirle el juego al poder dominante. Es el caso de los

Zapatistas en Mexico, quienes se levantaron en 1994

con el objetivo de defender su soberania y el derecho

a la autodeterminacion de los pueblos, reclamaban

por un mundo donde cupieran todos y todas.

En esta lucha los medios alternativos de comuni-

cacion jugaron un papel preponderante ya que a

traves de ellos se logro mostrar al mundo la realidad

del pueblo indfgena mexicano y permitio que millones

de personas y organizaciones de todo el mundo se

solidarizaran con su lucha evitando su exterminio.

Otro caso es el del movimiento antiglobalizacion

que a traves de diversos medios principalmente la

internet, ha coordinado grandes manifestaciones a

nivel mundial en contra de la OMC, el ALCA, el PPP,

etc.

Existen otras redes de comunicacion indepen-
diente que se constituyen en espacio de encuentro de

las organizaciones y los individuos es el caso de la

red de medios independientes Indymedia
(www.indymedia.org), la red de organizaciones de
derechos humanos (www.derechos.org), las asocia-

ciones de radios comunitarias, etc.

Por ello es urgente la elaboracion de propuestas

comunicacionales alternativas e independientes, cons-

truidas desde abajo, desde la base y la comunidad,
que logren proporcionar elementos que nutran los

debates de los actores sociales y que contribuyan a la

politizacion de los sujetos. Esos sujetos sociales que
hoy se levantan a lo largo de America y el Mundo
para ratificar que la construccion de otro mundo si es

posible.

(MHgr -

\

Con mucho dolor hemos recibido la noticia de la muerte de Xabier

Gorostiaga, pero tambien manifestamos la viva esperanza que su Espfritu seguira

vivo en Centro America y todo el continente. En el DEI Xabier paso muchas
jornadas de reflexion con nuestro equipo y de ensenanza con nuestros talleristas.

Nos costara mucho tiempo asimilar la ausencia fisica de Xabier, pero

renovamos con vigor nuestro compromiso de seguir sus huellas: su manera de
pensar, hablar, escribir, educar, reir, amar y ser solidario. En todo nuestro

continente, y en forma muy especial en el DEI, la imagen de Xavier Gorostiaga
estara siempre viva en todos nosotros.
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N° 1: Lectura popular de la Biblia en America Latina

N° 2: Violencia, poder y opresion

N° 3: La opcion por los pobres como criterio de interpretacion

N° 4: Reconstruyendo la historia

N° 5-6: Perdonanos nuestras deudas
N° 7: Apocah'ptica: esperanza de los pobres

N° 8: Militarismo y defensa del pueblo

N° 9: Opresion y liberation

N° 10: Misericordia quiero, no sacrificios

N° 11: Biblia: 500 anos ^Conquista o evangelization?

N° 12: Biblia: 500 anos ^Conquista o inclusion?

N° 13: Espiritualidad de la resistencia

N° 14: Vida cotidiana: resistencia y esperanza

N° 15: Por manos de mujer
N° 16: Urge la solidaridad

N° 17: La tradition del discfpulo amado: cuarto evangelio y cartas de Juan
N° 18: Goel: solidaridad y redencion

N° 19: Mundo negro y lectura biblica

N° 20: Pablo de Tarso, militante de la fe

N° 21: Toda la creation gime...

N° 22: Cristianismos originarios (30-70 d. C.)

N° 23: Pentateuco

N° 24: Por una tierra sin lagrimas. Redimensionando nuestra utopia

N° 25: jPero nosotras decimos!

N° 26: La palabra se hizo india

N° 27: El Evangelio de Mateo
N° 28: Hermeneutica y exegesis a proposito de la carta a Filemon
N° 29: Cristianismos originarios extrapalestinos (35-138 d. C.)

N° 30: Economfa y vida plena

N° 31: La carta de Santiago

N° 32: Ciudadanos del Reino
N° 33: Jubileo

N° 34: Apocalipsis de Juan y la mfstica del milenio

N° 35/36: Los libros profeticos

N° 37: El genero en lo cotidiano

N° 38: Religion y erotismo. Cuando la palabra se hace carne

N° 39: Sembrando esperanzas

N° 40: Lectura judia y relectura cristiana de la Biblia

N° 41: Las mujeres y la violencia sexista

N° 42-43: La canonization de los escritos apostolicos

N° 44: Evangelio de Lucas

r
Pedidos a:

Asociacion Departamento

Ecumenico de Investigaciones

Apartado Postal 390-2070

Sabanilla

San Jose, Costa Rica

Telefonos 253-0229 • 253-9124

Fax (506) 253-1541

Direction electronica: asodei@racsa.co.cr

http://www.dei-cr.org

COSTO DE LA SUSCRIPCION (tres numeros al ano, correo aereo incluido)

AMERICA LATINA: US$ 24 • OTROS PAISES: US$ 36 • COSTA RICA: 0 3.450
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